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PRESENTACION

En este libro se recogen las ponencias presentadas en el Semina
rio Industria, Comercio y Estado. Experiencias de Algunas Eco
nomias del Pacifico, celebrado en EI Colegio de Mexico del 21
al 23 de noviembre de 1990, gracias al apoyo financiero de la
Catedra Serfin-Cuenca del Pacifico fundada por ese banco con

el objeto de estimular los estudios sobre los fen6menos que ocu

rren en el area geoecon6mica del Pacifico.
Tratandose de una zona tan amplia como imprecisa, nos ha

preocupado dejar claro que nos concretamos a algunas econo

mias de la Cuenca del Pacifico, en este caso Corea, Jap6n, Tai
wan y Tailandia. Por otra parte, nuestra intenci6n al convocar

a algunos distinguidos especialistas en esas econornias fue la de

comprender mejor el tipo de relaciones que se establecen entre
el gobierno y las empresas privadas de cada uno de estos estados
al entrar en ejecuci6n sus politicas industriales y comerciales. Ello
es crucial si queremos entender el porque de su exito, de sus tro

piezos, de la rectificaci6n de la estrategia y de las tacticas de la
politica econ6mica disefiada por el aparato estatal y puesta en

practica por los empresarios. Tambien 10 es en esta bora en que
Mexico busca reorientar su economia bacia el exterior.

Desde la Segunda Guerra Mundial y en el periodo posterior
a ella -y de acuerdo con las tendencias entonces en boga res

pecto de la politica econ6mica de los paises subdesarrollados
Mexico formul6 y puso en practica un programa de sustituci6n
de importaciones: fue un pais econ6micamente orientado al in
terior. En su momento tal estrategia surti6 efectos positivos, pero
tambien conllev6 aspectos que, al agotarse la dinamica del mo

delo, trajeron consecuencias desfavorables para el desarrollo eco

n6mico del pais, entre elIas, muy particularmente, el descuido
de una apertura al comercio exterior mas agresiva.

En esa misma epoca algunas economias del Pacifico Occi-
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dental -aunque con diferencias de grado, de tiempos, de enfa
sis- tomaban la opcion de orientar su desarrollo fundamental
mente hacia el mercado exterior, Sin subvaluar otros factores,
de caracter no siempre estrictamente econornico, que coadyuva
ron a su exito, es de notar que esas fueron las economias que
alcanzaron el mayor desarrollo de las dos ultimas decadas,

Surgio asi la idea y la expresion Cuenca del Pacifico -que
hace evocar procesos econornicos del pasado, incluso muy leja
nos, como el del Mare Nostrum de los romanos- como feno
meno que ha despertado la atencion de los estudiosos y de quie
nes tienen a su cargo el diseno de la politica economica de muchos

paises en via de desarrollo como Mexico.
Una cuenca economica: un mar que une economias. Utopi

camente, una simbiosis donde todos ganan.
Una cuenca. La primera imagen es geografica: un mar por

el que transitan las riquezas de los paises riberefios. Y cuando
se lee 0 se escucha que la region del Pacifico es el area de mayor
dinamismo economico en las dos ultimas decadas, que el XXI sera
el siglo del Pacifico, puede surgir -y ha surgido a nivel popu
lar- el espejismo de que todos los riberenos, por el hecho de
serlo, tienen acceso casi automatica y necesariamente a la de
rrama de sus beneficios. En realidad, nada mas falso,

Corresponde a los estudiosos precisar los conceptos. Lo he
mos hecho. Nos corresponde tambien ahondar en el conocimiento
del fenomeno del dinamismo de la Cuenca del Pacifico, porque
desde la perspectiva de nuestro pais es importante indagar cua
les son las oportunidades reales que ofrece. Pero tambien es ne

cesario conocer 10 que sucede del otro lado del oceano.
En la distribucion de ese trabajo, por vocacion, correspon

dio al Centro de Estudios de Asia y Africa ocuparse de los pal
ses del Pacifico asiatico. A esta preocupacion respondio la idea
de invitar a un selecto mimero de investigadores especializados
en las economias de esa zona.

EI tema propuesto, "Comercio, industria y el papel del Es
tado" tuvo, a su vez, una doble motivacion: por una parte, que
Mexico vive una etapa importante de cambios en 10 economico,
10 social y 10 politico. Hasta hace una decada se consideraba que
uno de los pilares de la politica economica era la rectorla del Es
tado sobre la economia, entendida y practicada como el control
politico y administrativo de extensas areas de la economia, asi
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como la protecci6n y orientaci6n voluntarista de la iniciativa pri
vada por parte del Estado.

Tal principio, sin dejar de ser vigente respecto de ciertas areas
consideradas prioritarias, se ha redefinido y delimitado, dejan
dose cada vez mayor espacio a la participaci6n y a la iniciativa
del sector privado.

En este contexto, la orientaci6n de la producci6n al merca

do exterior resulta nueva, ala vez, por no haber sido esa la alter
nativa elegida en el pasado, pero tambien porque el papel de un

Estado, no ya rector sino orientador, resulta una experiencia un

tanto inedita en la medida en que su participaci6n directa en la
economia, que habia llegado a ser un verdadero axioma en el dis
curso politico, ha dado un giro de casi ciento ochenta grados no

s610 en el discurso sino en la practica,
Las economias del Pacifico asiatico tienen una experiencia

bien probada en el juego sutil y complejo del manejo de la eco

nomia por medio de los actores privados, aunque eontrariamen
te a 10 que se cree a veees, el voluntarismo gubernamental pesa
fuertemente en la elecei6n de las opciones fundamentales.

Esto no significa que al proponer como objeto de analisis
esta area geoecon6mica 10 hagamos en busca de modelos. Las
circunstancias de cada econornia condicionada por sus contex

tos geografico e hist6rico, asi como por sus situaciones social y
politica, hacen de eada experiencia un easo aparte. Si bien es ver

dad que hay ciertos factores comunes con las economias del Pa
cifico asiatico, no se puede hablar mas que en terrninos muy am

plios de un modele de las economias del Pacifico: seria un error

pretender aplicar modelos ajenos a nuestra realidad, perc 10 se

ria mas hablar de la aplicaci6n de modelos que no existen. Por
eso a cada exposici6n del caso de una econornia del Pacifico asia
tico se eontrapone otra sobre nuestra propia experiencia.

El metodo comparativo que se propuso en el seminario fue
haeer hincapie en aspectos determinados y distintivos de algu
nas de las experiencias econ6micas mas exitosas del Pacifico Oc
cidental con objeto de compararlas y contrastarlas con la expe
riencia econ6mica mexicana, como un medio de conocer mejor
la realidad de esas econornias y la propia.

El Colegio de Mexico es, desde su fundaci6n haee eincuenta
aiios, una instituci6n abierta al entorno internacional. A princi
pios de los sesenta, al consolidarse institucionalmente, asumi6
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su vocaci6n de apertura al exterior con la creaci6n del Centro
de Estudios Internacionales en 1961 y dos afios mas tarde, en 1963,
con la Secci6n de Estudios Orientales en el mismo centro, la cual
habria de transformarse en el Centro de Estudios de Asia y Africa.

A traves de este Centro, EI Colegio de Mexico, consecuente

con su vocaci6n internacional, fue la primera instituci6n que se

interes6 en el seguimiento de las iniciativas que surgieron a prin
cipios de los afios ochenta sobre la promoci6n de la cooperaci6n
en la Cuenca del Pacifico y la primera en enviar un representan
te a las reuniones de la Conferencia de Cooperaci6n Econ6mica
del Pacifico (PECC), a la que Mexico acaba de ingresar como

miembro de pleno derecho. Como es bien sabido, dicho foro,
el mas exitoso de los que se han constituido en tome a la idea
de la Cuenca del Pacifico, tiene una composici6n tripartita, aca

demica, gubernamental yempresarial. Los estudiosos mexicanos

interesados en el area se preparan para asumir el rete de aportar
una contribuci6n a sus trabajos y el Centro de Estudios de Asia
y Africa ha side uno de los activos promotores de tal esfuerzo.

EI Seminario del Pacifico se inici6 en 1983 con un programa
destinado a despertar en Mexico, el interes por los problemas de
esa area. Fue un esfuerzo interdisciplinario e interinstitucional
que estuvo a cargo de Omar Martinez Legorreta.

La Cdtedra-Cuenca del Pacifico fundada por Banca Serfin,
sesion6 en forma de taller interinstitucional de investigaci6n de
1988 a 1989. Con la realizaci6n del Seminario Industria, Comer
cio y Estado. Experiencias de Algunas Economias del Pacifico,
primer evento internacional, adopta una nueva modalidad, mas
ambiciosa, que no hubiera side posible llevar a cabo sin el apor
te financiero de esa instituci6n. Esperamos que la lectura de es

tos articulos sea tan util para los lectores como 10 fue para quie
nes participaron en el seminario.

Jorge Silva Castillo
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VALORES SOCIALES Y LA TEORIA DEL
DESARROLLO ECONOMICO TARDIO

EN EL ESTE DE ASIA

CHALMERS JOHNSON
Universidad de California, San Diego

Uno de los requerimientos criticos en el estudio de la economia
politica de finales del siglo xx es lograr la comprension precisa
de las fuerzas sociopoliticas que han impulsado el acelerado ere

cimiento econornico de Japon y, por extension, de sus ernulado
res en el este de Asia, las economias de industrializacion reciente
(PIR) de Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur. Dado
que estas fuerzas no son obvias sino en extrema controvertidas,
la tarea analitica consiste en determinar que teorias se aplican
a la experiencia asiatica y cuales son comparaciones que condu
cen al error. Muchos analistas, siguiendo una reconocida escue

la de pensamiento social de habla inglesa, consideran que la cla
ve para el crecimiento economico de Asia se encuentra en los
"valores culturales tradicionales" de las diversas sociedades. De
acuerdo con las teorias sociologicas occidentales que postulan una

relacion entre el capitalismo y los valores religiosos, quieren en

contrar un vinculo entre la religion asiatica y el capitalismo en

Asia. Por ejemplo, Takeshi Umehara, director del Centro de In

vestigacion Internacional de Estudios Japoneses en Kyoto, ha es

crito que "todos los paises que ahora llevan a cabo rapidos pro
gresos economicos, como Corea, Taiwan, Singapur y Japon, son

paises que han estado profundamente in fluidos por las ideas con

fucianistas. Es indudable que el pensamiento confucianista que
existe, consciente 0 inconscientemente, en los paises del este asia-

[Ill
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tico, ha tenido una influencia util en su desar.rollo economico." I

Aqui considero que Umehara y quienes estan convencidos
de tal tesis estan desorientados. En mi opinion, tratan de inter
pretar los casos asiaticos empleando una teoria occidental ina
decuada (y tal vez desacreditada); y debido a esta inadecuacion
teorica, no logran identificar los principales inconvenientes y di
lemas a que se enfrentan esas sociedades en la actualidad. Ume
hara, desde luego, no esta solo. Muchos otros, incluyendo a Kent

Calder, Roderick McFarquhar y Ronald Dore, 10 siguen en dis
tinta medida por el camino que inicio Weber. Aceptan como un

hecho la teoria de Weber de que existia un nexo entre el espiritu
del capitalismo en Asia y los valores religiosos asiaticos, Creo
que tal enfoque esta intelectualmente desviado y generara res

puestas equivocadas a las preguntas sobre los problemas econo
micos y politicos a que se enfrentan estas sociedades. Antes de
introducir la teoria que considero que realmente se aplica a los
casos asiaticos y que ofrece algunas respuestas comparativas a

la pregunta sobre i,que hay que hacer? , permitaseme explicar por
que creo que el enfoque de Weber: es un callejon sin salida.

Hay problemas con la teoria weberiana sobre la etica pro
testante y el espiritu del capitalismo, tanto en sus propios termi
nos como en vista del rapido crecimiento economico en Asia al
amparo de los auspicios capitalistas, pero sin protestantismo, una

consecuencia que Weber no previo y que ademas explicitamente
predijo que no podria ocurrir. Por consiguiente, la respuesta mas
logica a la teoria de Weber y a las consecuencias contraindica
das en Asia seria rechazar la teoria y poner en duda si alguna vez

hubo alguna relacion genuina entre el protestantismo y el capi
talismo en Occidente, ya que con seguridad no hubo ninguna en

Asia. Pero la fuerza del metodo de Weber y su influencia en las
. ciencias sociales del ambito angloparlante son tales que no suele
seguirse este camino. Por el contrario, se afirma que el capitalis
mo asiatico difiere porque se basa en valores religiosos distin
tos, 0 bien que el confucianismo es el equivalente funcional del
protestantismo en cuanto a proporcionar los valores mundanos
pero asceticos que se suponen indispensables para el capitalis
mo. Por ejemplo, el Dr. Kim Yoon Hyung de Corea adopta la

I Takeshi Umehara, "The Civilization of the Forest", en New Perspec
tives Quarterly, 7:3 (verano de 1990), pp. 29-30.
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primera estratagema. "Debido a su diferencia fundamental-sos
tiene este autor- entre el racionalismo puritano y el confucia
nista, la econornia capitalista regida por el Estado, que fue ma

nejado con un espiritu completamente distinto al capitalismo
occidental (el sistema de libre empresa, es decir, la economia de
mercado competitivo fundado en el individualismo racional y la
sociedad civil) se arraigo bien en Japon, Corea y Taiwan."? Aun

que estoy de acuerdo en que las economias de capitalismo guia
do por el Estado en Japon, Corea y Taiwan difieren de manera

fundamental del modele angloamericano, no veo razon alguna
para suponer que tales diferencias sean causadas por la religion.'

La probabilidad de que la religion no tenga nada que ver con

el desarrollo economico -ni en Occidente ni en Asia- se refuerza
por los intentos de explicar el dinamismo econornico asiatico en

terrninos de "capitalismo confucianista". El propio Weber pen
saba que el confucianismo era un obstaculo insuperable para el
desarrollo econornico y atribuia el retraso econornico de China
a su influencia." De la misma manera, la busqueda occidental
de un equivalente del protestantismo en Japon a fin de ajustar
los logros de la etapa Meiji a la teoria occidental produjeron al
gunas especulaciones interesantes sobre la religion tokugawa. Pero
nadie se ha acercado siquiera a descubrir en los japoneses del si
glo XIX el "poderoso entusiasmo" que postulaba Weber.> Uno
de los mayores problemas de concebir a Confucio como el dios de
la riqueza es la epoca. En Occidente, la Reforma protestante
ocurrio alrededor de un siglo antes del surgimiento del capitalis
mo y por tanto sugeriria por 10 menos la posibilidad de una co

rrelacion superficial. En el este de Asia, el confucianismo se de
sarrollo en el siglo v a.C.; pasaron entonces dos milenios y medio
antes de que supuestamente propiciara un capitalismo local. Aun

2 KimYoon Hyung, "An Introduction to the Korean Model of Political

Economy" , trabajo inedito presentado en el Taller sobre la Economia Politica
de Corea, East-West Center, Honolulu, 6-10 de agosto de 1990, p. I.

3 Distingo las economias capitalistas dirigidas por el Estado, a las que lla
mo "estados promotores del desarrollo capitalista", de los ejemplos angloame
ricanos, que denomino "estados capitalistas reguladores"; en MIT! and the

Japanese Miracle, Stanford, Stanford University Press, 1982.
4 Max Weber, The Religion oj China, trad. de Hans H. Gerth, Glencoe,

Ill., Free Press, 1951, cap. 8, "Confucianism and Protestantism".
5 Cf. Robert Bellah, Tokugawa Religion, Boston, Beacon Press, 1957.
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as! uno se pregunta emil fue el papel del confucianismo, pues esta

doctrina se opone a cualquier forma de actividad mercantil y ade
mas la condena.

Pienso que la contribucion de Weber a la teoria de las cien
cias sociales se ha malinterpretado seriamente. Su teoria es en

realidad una reaccion filosoficamente idealista contra el mate

rialismo de Marx. £1 y Marx discutian si los valores eran varia
bles independientes 0 dependientes en la explicacion de los feno
menos sociales. Divorciar la posicion de Weber de este contexto

intelectual tiende a trivializarla y a volverla excesivamente me

canica. En la actualidad son muy pocos los historiadores serios
que sostienen que el protestantismo tuvo mucho que ver con el

surgimiento del capitalismo occidental. Estan mas interesados en

las consecuencias, tales como las fuerzas que prornovieron la in
version de las clases superiores en otras areas distintas de la tie
rra y la vigorosa inversion por parte de otras clases; la aparicion
de la movilidad social, las redes nacionales de transporte, los flu

jos de informacion y la eliminacion de las barreras sociales para la
funcion empresarial, as! como controles al poder arbitrario de
los gobernantes y las instituciones, con 10 que se proporcionaba
una posibilidad de predecir y exigir cuentas al gobierno." La re

ligion puede promover 0 inhibir estas consecuencias, pero otros
muchos factores tienen la misma importancia, incluyendo los ade
lantos cientificos, los descubrimientos de nuevos territorios y las
innovaciones en la organizacion militar. A Weber Ie interesaba
sobre todo demostrar que los valores y las diversas creencias si
milares influyen en este tipo de desarrollos de una manera tan

poderosa como las fuerzas materiales y que, al contrario de Marx,
los conceptos intelectuales no podian reducirse a una dinamica
materialista. El capitalismo no es posible sin los valores adecua
dos, pero estos proceden de muchas otras fuentes adernas de la

religion. En el caso de Corea, por ejemplo, algunos seguidores
de Weber sostienen sin embargo que "el nacionalismo se ha con-

6 Veanse, por ejemplo, John Brewer, The Sinews of Power: War, Money
and the English Slate, 1688-1783, Nueva York, Knopf, 1989; Grace Godell, "The

Importance of Political Participation for Sustained Capitalist Development",
Archives of European Sociology, 26 (1985), pp. 93-127, y J.H. Plumb, The
Growth of Political Stability in England, 1675-1725, Harmondsworth, Inglate
rra, Penguin, 1973.
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vertido en el principal motivo impulsor de la modernizacion eco

nomica desde los afios sesenta."?
La mayoria de los teoricos que alegan un vinculo entre el di

namismo econornico asiatico y el "confucianismo creativo" en

realidad no estan interesados en Weber, sino que tienen motivos
nacionalistas, ideologicos 0 periodisticos. Quieren explicar la com

petitividad de Asia como resultado de caracteristicas primordia
les, con el fin de que sus propios gobiernos los protejan de esta
o evitar que los trabajadores de los paises capitalistas asiaticos
se comparen con los de otras naciones capitalistas, 0 bien para
encontrar algun nuevo llamado reunificador del nacionalismo 0

tan solo para popularizar desarrollos socioeconomicos muy com

plejos para los lectores de sus periodicos."
Hay otros escritores que han tratado seriamente de plantear

la relacion entre los valores sociales y la actividad econornica,
Winston Davis, por ejemplo, sostiene que practicamente ningu
na aplicacion del pensamiento de Weber puede evadir la falacia
de post hoc ergo propter hoc:* como en el Asia moderna la in
dustria se desarrollo despues de que se establecieron sistemas par
ticulares de valores religiosos, entonces se desarrollo gracias a

ellos. "A menos de que el vinculo entre valores y desarrollo
-apunta Davis- pueda hacerse explicito, al parecer no hay forma
de convertir la especulacion de Weber en hipotesis defendibles,
comprobables 0 refutables. Yo sugeriria que se pusiera mas aten

cion a las actitudes religiosas que aparecen mientras tiene lugar
el desarrollo." De hecho, Davis es el ensayista que lleva la pauta
en los textos en ingles sobre el crecimiento de nuevas religiones en

Japon que ayudan a la gente a manejar las tensiones del veloz
crecimiento economico y sobre el uso ideologico que los japone-

7 Kim Yoon Hyung, op. cit., p. 4.
8 Entre los ejemplos influyentes de este tipo de discurso figuran Herman

Kahn, World Economic Development, Westview Press, 1979; Kim Il-gon, Jukyo
bunka-ken no chitsujo to keizai (Orden y economia en el area cultural del con

fucianismo), Universidad de Nagoya, 1986; Roy Hofheinz y Kent Calder, The
Eastasia Edge, Basic Books, 1982; Michio Morishima, Why has Japan "Sue
ceeded"?, Cambridge University, 1982, y Ronald Dore, Taking Japan Seriously:
A Confucian Perspective on Leading Economic Issues, Stanford University, 1987.

• "Despues de esto,' por 10 tanto, a causa de esto", locuci6n latina que se

emplea para ejemplificar la falacia de arguir una relaci6n causal a partir de una

secuencia temporal. (N. del T.)
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ses hacen de la religion para justificar algunas de las desigualda
des que promueve el desarrollo economico.? Albert Hirschman
tambien ha escrito un ensayo famoso en el que investiga la rela
cion entre el capitalismo y los valores sociales y como han cam

biado las teorias sobre esta relacion a 10 largo de tres siglos de
capitalismo. Empieza con la tesis de que en el siglo XVIII las re

laciones de produccion capitalistas civilizaron a la sociedad por
que ensefiaban el beneficio mutuo, la necesidad de ser prudente
y reservado a fin de obtener credito y las virtudes de la frugali
dad, la puntualidad y la probidad. En el siglo XIX esta vision se

remplazo con una idea del capitalismo como destructor de todos
los verdaderos valores humanos, 10 cual no conduce a la civili
zacion sino al exceso de indulgencia, al nexo mercantil en todas
las relaciones y a la alienacion. Con el siglo XIX tambien se inau
guro un nuevo debate para averiguar si el capitalismo ya habia
penetrado 10 suficiente en la sociedad como para suplir genuina
mente los valores feudales con valores burgueses. Muchos ob
servadores angloparlantes concluyeron que el error de Alemania
y Japon era que ahi el capitalismo no se habia desarrollado por
completo y que estas sociedades de "desarrollo atrasado" pade
cian de resabios feudales. Al mismo tiempo, en Estados Unidos
muchos criticos dedujeron que la sociedad burguesa local era pue
ril y torpe porque no tenia una herencia feudal, como Alemania
y Japon.

Tal vez el concepto mas valioso de este ensayo de Hirschman
sea que la teoria econornica neoclasica, cuando se toma en serio,
conduce a un sinsentido sociologico. "Los economistas que de
sean que el mercado funcione bien -dice Hirschman- han sido
incapaces 0 mas bien se han maniatado a si mismos y se han ne

gado la oportunidad de explotar el argumento sobre los efectos
integradores de los mercados 'para la sociedad en su conjunto' .

Esto es asi porque no puede aplicarse el argumento para el mer

cado ideal con competencia perfecta. La eficiencia en la reparti
cion y el funcionamiento optimo del bienestar social generaliza
do, que postulan los economistas, son estrictamente validos tan

9 Winston Davis, "Religion and Development: Weber and the East Asian

Experience", en Myron Weiner y Samuel P. Huntington (eds.), Understanding
Political Development, Boston, Little, Brown, 1987, pp. 221-280, esp. p. 269.
Este articulo contiene una bibliografia de los demas trabajos de Davis.
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solo para este mercado. Con los numerosos compradores y ven

dedores anonimos que aprovechan los precios ¥ que obtienen la
informacion perfecta, tales mercados funcionan sin ningun con

tacto humane 0 social prolongado entre las partes. La compe
tencia perfecta no da cabida a regateo, protestas, arreglos mu

tuos y los diversos operadores que realizan contratos entre si no

necesitan entablar relaciones recurrentes ni continuas como re

sultado de las cuales llegarian a conocerse bien unos a otros [ ... ].
De este modo, [los economistas] se han esforzado por dotar al
mercado de legitimidad economica. Pero, por el mismo motivo,
han sacrificado la legitimidad sociologica que con razon pudo
haberse reclamado por la manera, tan distinta al modele de com

petencia perfecta, como funcionan la mayoria de los mercados
en el mundo real." 10 Por tanto, una teoria sociologicamente va
lida del mercado no solo debe incorporar los principios y las fuer
zas de mercado, sino tambien las instituciones, las reglas, las his
torias, los juicios legales y las normas culturales que conciernen
a temas tales como el genero, la edad, la herencia y las obliga
ciones familiares. Este no es dominio de la teoria economica sino
de la economia politica.

En cierto sentido los japoneses han construido su sistema eco

nornico con base en una teoria sociologica mas que economica
del mercado, una teoria que reconoce los vinculos y las conexio
nes entre los productores y los consumidores e intenta sacar el
maximo provecho de elIas. Asi, el sistema japones esta lleno de
instituciones como el keiretsu (conglomerados de desarrollo), te

nencia mixta de acciones, carteles de todo tipo, comercio inter
no, manipulacion de ofertas (dango), enlaces entre bancos yacree
dores, asi como asociaciones comerciales creadas oficialmente.
En resumen, la teoria japonesa del mercado se basa en una su

posicion de la naturalidad del oligopolio. En contraste, la teoria
del mercado estadounidense es considerar todo contacto entre

compradores y vendedores como formas de convivencia y pro
mover un enorme aparato, a menudo parasitario, de ley y litigio.

Robert Bellah es otro autor cuidadoso de los valores socia
les y de la actividad economica. Se interesa por 10 que Ie sucede
a la sociedad cuando la gente intenta realmente crear una apro-

10 Albert O. Hirschman, Rival Views of Market Society and Other Recent

Essays, Nueva York, Viking, 1986, p. 123.
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ximacion del "mercado ideal con competencia perfecta". Siguien
do mas a Tocqueville que a Weber, Bellah desea identificarse de
la manera mas precisa posible con el "orden no economico nor

mativo capaz de apoyar el desarrollo amplio de la racionalidad
economica" .11 La racionalidad economica legitima, sostiene Bel
lah, es relativamente rara en la historia de la humanidad por
que es muy destructiva de todas las demas formas de relaciones
humanas. Significa someter todas las relaciones a la prueba de
la eficiencia; por ejemplo, si sucede que la distancia mas corta

entre dos puntos pasa por un cementerio, la racionalidad econo
mica dictaria que la sociedad construyera su carretera a traves
del cementerio. A fin de que la gente efectivamente tolere perio
dos de verdadera racionalidad economica, requiere una especie
de giroscopio interno que Ie de la sensacion de estar orientada
en medio del continuo caos. Algo como esto surgio hacia la mi
tad del siglo XIX en Estados Unidos y Democracy in America fue
el analisis del giroscopio de Tocqueville que 10 hizo tolerable para
los estadounidenses.

El Liberal Democrata de Japon ha sido discutiblemente mas
un partido economicamente racional que uno conservador (las
verdaderas conservadoras eran las coaliciones progresistas que
rigieron al Kyoto de la posguerra), pero la naturaleza del giros
copio japones no se comprende del todo. Puede ser la religion,
pero tambien puede estar basado en lealtades de grupo, en el na

cionalismo, en los efectos de union de la competencia interna
cional por la participacion en el mercado, en valores japoneses
como el gaman (perseverancia impasible) siempre y cuando to

dos hagan su parte y en las ideologias de la caracterizacion fisica
y etnica, Fetiches populares como la Nihonjinron (teoria del ca

racier unico de 10 japones) y el racismo pueden contribuir al ere

cimiento economico al persuadir a los ciudadanos japoneses de
aceptar los costos personales, ambientales y politicos de las poli
ticas comerciales e industriales mercantilistas. En otras palabras,
los valores sociales tradicionales pueden proveer las materias pri
mas para los ideologos, quienes pretenden mantener la docilidad
y el trabajo duro en la sociedad.

1 J Robert N. Bellah, en Institute of East Asian Studies (ed.), The Japane
se Challenge and the American Response: A Symposium, Berkeley, Institute
of East Asian Studies, University of California, 1982, p. 112.
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Espero que hasta el momento la exposici6n haya mostrado
que las explicaciones de un crecimiento econ6mico acelerado en

el este de Asia no pueden reducirse a los valores religiosos y que,
al mismo tiempo, es probable que una estrategia administrativa
eficaz para manejar las consecuencias sociales del crecimiento eco

n6mico sea mas social y politica que econ6mica. La teoria que
a mi modo de ver trata los problemas econ6micos de Asia con

mayor precisi6n que la sociologia weberiana puede introducirse
mejor mediante otra cita de Albert Hirschman: "Los paises sub
desarrollados como grupo se colocan aparte, por medio de va

rias caracteristicas econ6micas que les son comunes, de los pai
ses industrializados avanzados y [ ... J el analisis econ6mico
tradicional, que se ha concentrado en los paises industrializados;
por tanto, debe reformularse en distintos aspectos cuando estu
dia paises subdesarrollados.t'P Lo que Hirschman tiene en mente

es la teoria del desarrollo econ6mico tardio iniciada por auto

res como Thorstein Veblen, Joseph Schumpeter y Alexander Gers
chenkron, teoria que tal vez esta mejor representada ahora en

los nuevos libros de Alice Amsden sobre Corea y Robert Wade
sobre Taiwan."

Todos estos autores entienden por desarrollo tardio el de
sarrollo econ6mico que sigue como respuesta a los beneficiarios
originales de la revoluci6n industrial 0, en el caso de Corea y Tai
wan, el desarrollo tardio posterior en respuesta a la industriali
zaci6n de Jap6n. Los que tienen un desarrollo tardio, y aun mas
aquellos que siguen un desarrollo tardio posterior, difieren de
los de un desarrollo original en que los factores socioeconomi
cos tales como el auge de una burguesia, la inversi6n privada,
la funci6n empresarial e incluso tal vez el protestantismo, no eran

tan importantes como la decisi6n politica consciente de indus-

12 Albert O. Hirschman. Essays in Trespassing: From Economics to Poli
tics and Beyond, Cambridge, Cambridge University Press, 1981, p. 3.

13 Thorstein Veblen, Imperial Germany and the Industrial Revolution,
1915; reimpresion: University of Michigan Press, 1966; Joseph Schumpeter, Im

perialism and Social Classes, Nueva York, 1955; Alexander Gerschenkron, Eco
nomic Backwardness in Historical Perspective, Cambridge. Harvard Univer

sity Press, 1962, y Bread and Democracy in Germany, 1943; reimpresion: Cornell
University Press. 1989; Alice H. Amsden, Asia's Next Giant: South Korea and
Late Industrialization, Nueva York, Oxford University Press, 1989, y Robert

Wade, Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government
in East Asian Industrialization, Princeton, Princeton University Press, 1990.
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trializarse. Gerschenkron infiere que mientras mas tardio sea el

periodo de desarrollo, siendo igual todo 10 dernas, mayor sera
la importancia del Estado en los asuntos econornicos. Si bien este

argumento es obvio con respecto a los casos leninistas, los eco

nomistas clasicos han tendido a no reconocer la posibilidad de
aplicarlo a otros paises de desarrollo tardio exitoso porque han

sobregeneralizado la experiencia angloamericana y porque saben

muy poco sobre Alemania y Japon. La teoria del desarrollo tar

dio a que se refiere Hirschman se dirige sobre todo a los dos gran
des paises de desarrollo tardio no leninistas: Alemania despues
de 1870 y Japon despues de 1868.

En el desarrollo tardio de la segunda ronda, tal como el que
ocurrio en Alemania y Japon, un regimen impone sus priorida
des economicas a una sociedad que puede no ser recalcitrante pero
que, en cualquier caso, no ha desarrollado las costumbres bur

guesas que presionan para lograr una industrializacion desde aba

jo. Los dos tipos fundamentales de dichos regimenes de movili
zacion son el modelo totalitario leninista-estalinista y el autoritario
bismarckiano-Meiji. Ambos implican el establecimiento de me

tas sociales, ahorro forzado, mercantilismo y burocratismo. Di
fieren en que la estrategia leninista-estalinista se basa en un des
plazamiento socialista del mercado a fin de establecer sus

objetivos, mientras que el patron bismarckiano-Meiji se basa en

metodos de conforrnacion de mercado, de establecimiento de me

tas sociales y emplea el mercado para poner en practica sus metas.

Es caracteristico de la economia de tipo comunista que retenga
toda propiedad y control en manos del Estado, mientras que
el Estado promotor del desarrollo capitalista (EDC) se basa en

la propiedad privada genuina pero en el control estatal indi
recto de las decisiones econornicas. EI Estado de desarrollo ca

pitalista es infinitamente mas eficiente que su rival comunista,
pero no tanto como la economia de mercado ideal con compe
tencia perfecta. AI mismo tiempo es mucho mas eficiente para
lograr sus metas sociales que su competidor de mercado uni
camente.

EI principal problema sociopolitico de todo crecimiento eco

nornico acelerado es que origina una aguda inestabilidad politi
ca y social. Esto se duplica para los paises de desarrollo tardio
porque la industrializacion ocurre antes de la evolucion social y
no como respuesta a esta, Pero incluso para los beneficiarios ori-
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ginales de la revoluci6n industrial, donde ocurri6 a un ritmo mas
lento y fue bien recibida por algunos elementos importantes de
la sociedad, la industrializaci6n origino una seria inestabilidad,
segun 10 describen y analizan Marx y Engels. En estos primeros
casos, el Estado no se convirti6 en la instituci6n que dirigiria la
industrializacion misma sino en la que aliviaria las tensiones y
las desigualdades que causaba tal industrializaci6n. Cuando in
tervino con exito, el Estado corte el paso a las revoluciones que
predijeron Marx y Engels. Yen el proceso estos gobiernos se con

virtieron en "estados capitalistas reguladores".
Los regimenes leninistas y los estados promotores del desa

rrollo capitalista se enfrentan a los sacrificios obligatorios y a

la inestabilidad politica originada por la industrializaci6n de mo

dos distintos. El enfoque leninista es mas crudo y sencillo y, como

10 demostraron los acontecimientos de 1989 en todo el mundo
comunista, menos efectivo. Los leninistas dependen de un arma

organizativa totalitaria de penetracion, el partido comunista, para
apropiarse en exclusiva, canalizar 0 suprimir los productos no

deseados de la sociedad. Las elites de los estados promotores del
desarrollo capitalista tienen un problema muy distinto. Deben
reconciliar sus metas estatales con las politicas de masas inhe
rentes a las sociedades modernizadas, movilizadas, no tradicio
nales que tienen mercados sumamente desarrollados, propiedad
privada y grandes ciudades, es decir, sectores y localidades don
de la unica forma factible de organizacion social es una gran do
sis de autogobierno y autonomia. Estos regimenes establecen las
metas de la sociedad en sus burocracias estatales de elite. Pero
a fin de poner en practica estos objetivos, deben ingresar al mer

cado y manipularlo y estructurarlo de modo que los ciudadanos
particulares, en respuesta a incentivos y actos disuasivos, logren
que el mercado funcione para el Estado. He acunado el terrnino
"autoritarismo blando" para referirme a las medidas politicas
mediante las cuales las elites de los estados de desarrollo capita
lista procuran poner en practica sus objetivos.!"

Las soluciones politicas que propusieron las elites alemanas

14 Chalmers Johnson, "Political Institutions and Economic Performance:
The Government-Business Relationship in Japan, South Korea, and Taiwan",
en Frederic C. Deyo (ed'), The Political Economy of the New Asian Industria

lism, Ithaca, Cornell University Press, 1987, p. 143.
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y japonesas de finales del siglo XIX pueden esbozarse mediante
el siguiente modelo de cuatro partes. En primer lugar, en el cen

tro se encuentra un estado de cosas oculto que se autoperpenia
por medio de una alianza conservadora entre grupos de interes
minimamente necesarios. En segundo lugar, la elite toma medi
das prioritarias para impedir la forrnacion de movimientos de
masas que pudieran interferir con sus metas, sobre todo el surgi
miento de un movimiento laboral unificado. En tercer lugar, la
elite elabora y propaga ideologias para convencer al publico de
que las condiciones sociales de su pais son resultado de cual
quier otra cosa -cultura, historia, feudalismo, caracter nacio
nal, elima, etc.-, menos de decisiones politicas. En cuarto lu

gar, la elite emprende actividades de distraccion que promueven
el orgullo nacional pero que tambien desvian la atencion del de
sarrollo constitucional. La mas cormin de tales distracciones,
aprendida de Bismarck y de los oligarcas Meiji, ha sido el impe
rialismo, pero en la era atomica, los juegos olimpicos, las bodas
imperiales, el antiamericanismo y los movimientos revanchistas
(las islas del norte de Japon, Corea del Norte, el territorio conti
nental de China) pueden servir como sustitutos. La promocion
de las exportaciones y la competencia por la participacion en los
mercados han sido con mucho el sustituto mas importante del
imperialismo en la posguerra.

El nucleo de este modelo es la alianza conservadora secreta

que mantiene el estado de cosas de la elite en el poder. En la Ale
mania de Bismarck y de Wilhelm esto incluia los dos intereses
econornicos mas poderosos del pais, los productores de granos
y la industria pesada. La alianza alemana, al igual que la crea

cion del Partido Liberal Democrata de Japon en 1955, tenia
el proposito de librar un ataque radical contra el socialismo or

ganizado y estaba suscrita por subvenciones estatales, aranceles
y proteccionismo. La principal consecuencia involuntaria de este
convenio era impedir el desarrollo dernocratico, 10 que a su vez

proporciono un terreno fertil para el posterior surgimiento del
fascismo y del militarismo. EI desarrollo economico en Alemania
y Japon produjo burguesias econornicamente eapaces pero poli
ticamente castradas, 10 eual volvio a las sociedades vulnerables
a los movimientos politicos reaccionarios. En el caso de Alema
nia, Gordon Craig se refiere a "toda la desgraciada historia de
la burguesia alemana, que habia aceptado la impotencia a que
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habia sido reducida por sus derrotas en 1848 y 1866 y habia com

pensado su perdida combinando un nacionalismo acritico [ ... J
con una idealizacion de los valores privados y culturales (Inner
lichkeiti que empleaba como excusa para su falta de sentido de
responsabilidad politica." 15 EI relevante historiador aleman pre
nazi Eckart Kehr cali fico el sistema resultante como un "neofeu
dalismo burgues-aristocratico", termino que podria aplicarse
igualmente al Japon anterior a la guerra."

A finales de la etapa Meiji de Japon, despues de la prornul
gacion de la Constitucion Meiji, los aliados conservadores eran

la familia imperial, los oligarcas Meiji, los terratenientes y el zai
batsu original. En la era militarista, despues de la conquista de
Manchuria, los aliados conservadores eran la familia imperial,
los dirigentes militares, la burocracia economica y el nuevo zai
batsu. En la epoca del crecimiento rapido, los aliados conserva

dores estaban integrados por la burocracia economica, el Parti
do Liberal Democratico y los lideres de los grandes negocios. Dado
que las elecciones ahora eran inevitables, esta ultima elite volvio
sacrosantos los estrechos intereses de los granjeros y de los co

merciantes en pequeno siempre y cuando votaran por el Partido
Liberal Democratico. Al igual que en la famosa alianza de Bis
marck de "hierro y centeno", el Japon conternporaneo depende
de una alianza de arroz y automoviles 0, en terminos institucio
nales, Nokyo (las cooperativas agricolas), que votan por el par
tido gobernante, y Keidanren (los grandes negocios), que 10 pagan.

EI punto clave aqui es la distincion entre la soberania for
mal -que los japoneses Haman tatemae- y la hegemonia con

creta, que Haman honne. El nucleo del autoritarismo blando es

la hegemonia concreta de una elite encubierta que trabaja den-

15 Gordon A. Craig, "Introduction", en Eckart Kehr, Economic Interest,
Militarism, and Foreign Policy: Essays on German History, trad. de Grete Heinz,
Berkeley, University of California Press, 1977, p. xi.

16 Ibid., pp. 118-119. Kehr afirma tambien: "El rasgo caracteristico y dis
tintivo del Reich de Bismarck consiste en la peculiar forma en que se estableci6
la relaci6n entre el Estado y la nacion, el metodo de regular las relaciones entre
los estados federales y la atribuci6n de soberania legal al Bundesrat, mientras

que la verdadera soberania se reservaba para el Emperador y para Prusia." Cap.
I. La naturaleza exacta de las alianzas conservadoras en el Jap6n de la posgue
rra era el punto central en uno de los debates marxistas mas importantes de
este siglo. Vease Germaine A. Hoston, Marxism and the Crisis ofDevelopment
in Prewar Japan, Princeton, Princeton University Press, 1986.

349335
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tro de un sistema formal de legalidad y solrerania popular, Di
cha elite puede ser sumamente eficaz, como 10 demuestra la his
toria moderna de Alemania, Jap6n, Corea y Taiwan, pero el
subdesarrollo politico concomitante tambien puede ser muy cos

toso en tiempos de crisis.
Obviamente no es mi posici6n recomendar el autoritarismo

blando continuo ni una evoluci6n mayor hacia la democracia para
el este asiatica conternporaneo.l? Pero tal vez puedo esbozar los
peligros inherentes a cada rumbo. EI riesgo de la democracia to

tal en este punto es que no conducira a una estabilidad politica
sino que unicamente revelara la gran inestabilidad que hasta ahora
ya ha creado la industrializacion. La democracia total en este mo

mento en paises como Corea y Taiwan pod ria llevarlos a perder
el control. Ademas, una dernocratizacion mayor pod ria incre
mentar la corrupci6n endemica de estas sociedades, su incapaci
dad para cambiar politicas basicas debido a la resistencia de in
tereses arraigados y su vulnerabilidad frente a grupos violentos.

Las desventajas del autoritarismo blando ya se han explica
do. Sus ventajas son que pueden fijarse metas de desarrollo a

largo plaza para la economia; es posible invertir seriamente en

educacion e investigacion con independencia de la politica, y la
gente puede llegar a considerar legitimo a su gobierno por 10 que
ha logrado mas que por la filosofia politica formal que expresa.
Si paises como Taiwan y Corea escogieran este camino, enton

ces tendrian que tomar como modelo el sistema politico japones
de la posguerra, pero tambien como una guia para 10 que hay
que evitar. Seguir el rumbo de Jap6n implicaria expandir y con

solidar a las elites mas alla de los estrechos limites de los habi
tantes del continente, de oficiales ex militares y de directores cor

porativos, seguramente para incluir a la incipiente burguesia de
las ciudades. Tambien significaria reforzar la integridad de la elite
mediante la circulaci6n de sus miembros de manera muy similar
a como Japon 10 hace con el amakudari ("caida del cielo", es

decir el pronto retiro y ubicaci6n en el sector privado). Es obvio
que debe evitarse la represi6n abierta de la variedad Kwangju,

EI aspecto mas importante para las elites es despolitizar los
movimientos laborales. Uno de los principales logros del Japon

17 Cf. Chalmers Johnson, "South Korean Democratization: The Role of
Economic Development", The Pacific Review, 2:1, 1989, pp. 1-10.
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de la posguerra fue, despues de 1960, satisfacer la demanda la
boral de seguridad en el trabajo a cambio de la renuncia de los
obreros a participar en politica. Japon disfruta de una ventaja
comparativa sin par en cuanto a fuerza de trabajo bien educada,
no explotada y organizada en sindicatos controlados por las em

presas. Las elites en desarrollo en otras partes de Asia 0 en Ame
rica Latina deben decidir 10 que quieren de los obreros y luego
disponerse a pagar por ello.

Para tomar el caso de Corea del Sur, sus elites estan en bue
na posicion de emplear la politica de la distraccion. La inestabi
lidad del norte y el posible derrumbe de la legitimidad comunis
ta tras la muerte de Kim II-sung significa que probablemente la
politica con Corea del Norte (Nordpolitik) tenga efectos de dis
traccion y provecho tan grandes como la politica de Alemania
(antes occidental) con eI este (Ostpolitk). Pueden encontrarse mas

justificaciones para el papel de la elite como guia del desarrollo
de Corea en la necesidad de enormes reservas financieras para
pagar por la unificacion cuando se presente.

Podria encontrarse un punto intermedin entre la democra
cia y el autoritarismo blando en un lento proceso de democrati
zacion tomando como modelo a los paises escandinavos. En este

caso el acento se pondria en el avance de la institucionalizacion
legal de los derechos civiles y de la propiedad, un sistema de tri
bunales orientado a la supervision administrativa de la buro
cracia y la imposicion de contratos, un codigo comercial actua

lizado que especifique los derechos y las obligaciones de los

compradores y vendedores y un sistema contable que registre y
tase adecuadamente los valores impositivos, las ganancias y las

perdidas. Tal rumbo seria compatible con un desarrollo econo
mico mayor pero sacrificaria cierta cantidad de control sobre este
y habria el riesgo, como se observo antes, de una seria inestabili-
dad politica. ,

Sin embargo, a la larga podria originarse una inestabilidad
politica mayor al tratar de conservar el statu quo politico. Los

primeros estados industrializados evolucionaron -aunque do
lorosamente- con el objetivo de evitar el destino que Marx y
Engels (y muchos otros) predijeron para ellos. Los estados pro
motores del desarrollo capitalista tal vez se enfrenten pronto a

retos internos similares para sus normas politicas y sociales. Por

ejemplo, muchos grupos en Japon y sus socios comerciales cada
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vez se oponen mas a mantener la proteccion agricola en dicho
pais. El exito de los estados de desarrollo capitalista para adap
tarse a estas y otras presiones internacionales dependera de la sa

biduria de sus dirigentes y del grado en que ya no sea posible
distraer ala gente por medios ideol6gicos y de otro tipo. El de
sarrollo econ6mico exitoso desde arriba comunica efectivamen
t'e cierto grado de legitimidad politica, pero a la larga tal legiti
midad s610 puede provenir del consentimiento de los gobernados.
Postergar la democratizaci6n es factible por un tiempo, pero no

de manera indefinida. El subdesarrollo de la democracia en la
Alemania y el Jap6n modernos provoc6 dos guerras mundiales
contra la primera y una contra el segundo. Ambas confronta
ciones ten ian como objetivo, por 10 menos en parte, erradicar
los vestigios feudales aun presentes en cada naci6n. Tal resulta
do es el maximo peligro del autoritarismo blando que es inhe
rente a la estrategia de los estados promotores del desarrollo ca

pitalista. AI mismo tiempo, dicha estrategia puede lograr en efecto
el desarrollo econ6mico con mucho mayor exito que su princi
pal rival, elleninismo, y por tanto es recomendable para paises
como Mexico.



RETOS Y OPORTUNIDADES PARA AMERICA
LATINA EN UNA ETAPA NUEVA DEL

DESARROLLO MUNDIAL

ViCTOR L. URQUIDI
E/ Colegio de Mexico

En escasos diez anos, 1981-1990, America Latina ha pasado de
una larga etapa de fuerte dinamismo economico a un periodo
de estancamiento y aun de retroceso.! Apenas en 1989-1990 ha
empezado a advertirse un principio de reorganizacion de algu
nas economias que podria reconocerse como una reanudacion del
crecimiento, la renovacion de los procesos de desarrollo y una

nueva forma de insercion en la cambiante economia mundial.

DEL AUGE AL ESTANCAMIENTO

Entre 1950 y 1980 los paises latinoamericanos, con pocas excep
ciones, registraron tasas medias de crecimiento economico de cerca

del 6%, que aun con el elevado ritmo de expansion de la pobla
cion significaron un adelanto medio anual de mas de 2.8070 en

el producto regional latinoamericano por habitante. Al mismo
tiempo, y en parte asociadas a esa expansion, se generaron im
portantes transformaciones de la estructura economica, en espe
cial un proceso acelerado de industrializacion. Se lograron a la
vez considerables avances tanto en ampliacion de la infraestruc
tura productiva como en desarrollo social. Hasta 1970, el desa-

1 CEPAL (1988. 1990a. 1990b); Urrutia (1987). Veanse las referencias bi

bliograficas al final de este trabajo.

[27)
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rrollo latinoamericano se llevo a cabo con minimas aportacio
nes netas de capital del exterior, es decir, se fund6 en el ahorro
interno, derivado en parte de los saldos favorables del comercio
exterior. Sin embargo, en los afios setenta el endeudamiento ex

terno empez6 a crecer en forma casi explosiva. En 1980 la entra

da neta de capitales representaba ya mas del 4070 del PIB, y la re

gion recibio una transferencia neta del exterior equivalente al 1.4%
del Pia.

Desde 1981, esta situaci6n se ha invertido radicalmente. Ame
rica Latina ha sufrido un proceso bien definido de estancamien
to. En 1989 el PIa regional fue apenas 11.7% superior al de 1980.
Como en el mismo lapso la poblacion total aument6 22%, el pro
ducto por habitante se redujo 8.3% a 10 largo del periodo. En
1990 no puede esperarse sino una situacion peor. 2 Las exporta
ciones de bienes dejaron de crecer durante el decenio, y todavia
en 1989 superaron apenas en 10% su nivel absoluto de 1980. Las
importaciones se redujeron en forma pronunciada, y el saldo de
las transacciones comerciales tuvo que dedicarse al pago del ser

vicio del abultado endeudamiento externo. Entre 1982 y 1988 se

hizo una transferencia neta de recursos al exterior equivalente
al 4% del PIB; en algunos afios excedio de 30 000 millones de do
lares y todavia en 1989 fue de 25 000 millones. El pago de inte
reses absorbi6 este ultimo afio el 35% de la exportacion total de
bienes y fue 10 000 millones de dolares superior al saldo positi
vo del comercio exterior. 3

En estas condiciones, el incremento anual de la fuerza de tra

bajo no pudo absorberse en actividades productivas, el subem

pleo se extendio, se generaron elevadas tasas de desempleo abierto

y surgi6 una economia informal, en gran parte subterranea, que
representa del 25 al 35 por ciento del PIB en algunos paises. Los

programas sociales -educaci6n, salud, vivienda y bienestar e in
fraestructura rural y urbana- se han contraido, y la mayor par
te de la poblacion trabajadora, tanto en la industria y los servi
cios como en la agricultura, ha padecido un descenso continuo

2 A principios de 1991 la CEPAL anunci6 que el PIB global de America La
tina en 1990 aument6, segun cifras preliminares, apenas 0.51170, de manera que
el PIB por habitante descendi6 nuevamente, en 2.61170, y fue apenas 0.41170 supe
rior al de 1983 (CEPAL, 1990a).

3 CEPAL (1990b).
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de su ingreso real y de su bienestar. Al mismo tiempo, se genera
ron procesos inflacionarios agudos, que en algunos paises que
daron fuera de todo control. La deuda externa continuo en ge
neral aumentando con cada renegociacion de la misma, y muchos
paises dejaron de cumplir sus obligaciones. El solo pago de inte
reses ha absorbido del 35 al 50 por ciento de los ingresos en divi
sas por concepto de exportacion de bienes y servicios.

Entre las causas de esta situacion tan desfavorable, que con

trasta con la de otras regiones del mundo, sobre todo con las de
los paises de Asia que integran la Cuenca del Pacifico, se pue
den destacar las siguientes:

I) El excesivo endeudamiento externo, a plazos cortos y a tasas
de interes muy elevadas, con la banca comercial internacional.
La deuda externa total subio de 23 000 millones de dolares en

1970 a 231 000 millones en 1980, afio en que el68OJo se adeudaba
a los bancos comerciales. EI incremento fue muy rapido a partir
de los sacudimientos del mercado energetico de 1973 en adelan
teo Los paises latinoamericanos importadores netos de petroleo
(que son la mayoria) fueron inducidos a pedir prestamos para
pagarlo, y los exportadores netos se lanzaron a endeudarse, con

la garantia de sus yacimientos petroleros, para entrar en una etapa
de sobreinversion industrial acelerada sin prever las eventuali
dades del mercado petrolero ni estimar adecuadamente las con

secuencias de la expansion desmedida de las inversiones y el
consumo.

il) EI descenso de la relacion de precios del intercambio, que
fue de 20%. Los precios medios de las exportaciones, sin incluir
el petroleo, fueron en 1986 hasta un 28% inferiores a los de 1980,
y en 1989 todavia 20% inferiores (hubo este ultimo afio recupe
racion de algunos precios, principalmente de los productos mi

nerales). Si se incluye el petroleo, el punto mas bajo de los pre
cios medios de las exportaciones se situo en 1986: 40% menos

que en 1980, cuando el petroleo ya alcanzaba una cotizacion muy
. aumentada, yen 1989 fueron todavia 28% inferiores. Debe re

cordarse que en 1980 cerca del 50% de las exportaciones latino
americanas eran aun productos primarios y que algunos paises de
pendian de elIos en proporcion mucho mayor.

iii) Los grandes deficit de los gobiernos centrales y, en mu

chos casos, de las empresas paraestatales. No se efectuo ningu-
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na correccion del gasto publico, y a medida que aumentaba el
endeudamiento externo los deficit condujeron a tasas de infla
ci6n crecientes, reforzando otras causas subyacentes.

iv) Las politicas macroecon6micas incongruentes, basadas en

suplir la insuficiencia del ahorro interno con prestamos del exte

rior, sin aumento neto real de los ingresos fiscales y con politi
cas monetarias expansivas. Ante presiones inflacionarias fuertes
y el mantenimiento de monedas sobrevaluadas, la crisis del co

mercio exterior y de la confianza en las monedas tenia que ma

nifestarse tarde 0 temprano.
v) Un proceso de industrializaci6n basado en la sustituci6n

de importaciones con elevadisimo y excesivo proteccionismo y
toda clase de incentivos fiscales y financieros, pero con mone

das nacionales sobrevaluadas. Si bien en un principio la politica
proteccionista gener6 un crecimiento rapido de la base industrial,
termin6 por dotar a America Latina de una estructura manufac
turera anticuada y no competitiva en los mercados internaciona
les. Apenas en casos excepcionales se siguieron politicas favora
bles a la exportaci6n de manufacturas; por 10 regular, se supo
que la politica de sustituci6n de importaciones a ultranza podia
continuar de manera indefinida, a cualquier costo, con constan
te piramidacion de producciones ineficientes y con costos de pro
ducci6n muy superiores a los del mercado mundial.

VI) En muchos paises, un relativo abandono de la agricultu
ra, que conduciria, a la luz de los cambios ocurridos en la es

tructura de la dernanda urbana de alimentos, a un importante
deficit de productos alimenticios basicos que se tendria que cu

brir con importaciones, y que mantendria a grandes sectores de
la poblaci6n rural en la miseria.

vii) Una excesiva dependencia de tecnologia importada, sin
que se hubiera desplegado un esfuerzo local significativo de in

vestigaci6n y desarrollo experimental para fines industriales y de
servicios, y sin que se diera suficiente atencion a la formaci6n
de una base cientifica s6lida y dinamica que a su vez contara con

el capital humano necesario. Tampoco contribuy6 a ello que la de
manda de productos de consumo y otros fuera imitativa de la
prevaleciente en los paises de alto nivel de industrializaci6n de

Europa y Norteamerica.
viii) La expansi6n excesiva del Estado, no s610 en sus fun

ciones administrativas y de seguridad y defensa, sino tambien en
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las eeon6micas, 10 eual se manifest6 en el establecimiento y ex

pansi6n de empresas paraestatales mal planeadas, infraeapitali
zadas y con exeesivo personal, y en reglamentaeiones de todo or

den que inhibian la inversi6n privada 0 la hacian sumamente
eostosa. Debe haeerse notar que en muchos paises la iniciativa
privada nacional era, a su vez, bastante debil,

La enumeraci6n anterior no agota las eausas de la grave cri
sis econ6mica de la regi6n latinoamerieana. Algunos la atribu
yen exclusivamente a faetores externos, por ejemplo la baja de
los precios de los productos basicos, el alza de las tasas de inte
res sobre los creditos, 0 las politicas reeesivas y restriccionistas
de algunos paises dominantes en la economia mundial. Sin em

bargo, debe tenerse en cuenta que las estrategias de desarrollo
de los paises latinoamericanos, en particular sus politicas inter
nas de inversi6n y su exeesivo proteecionismo industrial, junto
con la incongruencia de sus politicas macroecon6micas, expli
can tanto 0 mas que los factores externos que en breves tres afios

(1980-1982) llegara a su fin una larga epoca de auge.

REACCIONES Y AJUSTES ANTE LA CRISIS

DE LOS ANOS OCHENTA

Al suspenderse a mediados de 1982 la corriente neta de creditos
de la banea comercial mundial hacia America Latina," esta re

gi6n entr6 en una aguda crisis de pagos. Con exportaciones de
clinantes y pagos de intereses crecientes sobre la deuda externa,
se eareci6 de liquidez para asumir los eompromisos financieros.
En 1982 las obligaciones por pago de intereses sumaban 38 800
millones de d61ares, mientras que el saldo comercial fue de ape
nas 9 100 millones de d61ares. Si se habian de seguir cubriendo

4 Debe recordarse que los organismos multilateraJes, como el Banco Mun
dial y el Banco Interamericano de Desarrollo, no disponfan en esa epoca de abun
dantes recursos para creditos a largo plazo, 0 imponian condiciones mas rigu
rosas frente a la facil disponibilidad de prestamos de los bancos comerciaJes.
En gran medida, ambas instituciones permanecieron aJ margen del enorme re

ciclaje de eurod61ares y petrod61ares hacia America Latina durante los aftos se

tenta. Asimismo, su intervencion fue apenas marginal en los primeros aftos de
reajuste de los ochenta.
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los intereses y las amortizaciones no quedaba mas remedio, en

el aspecto financiero, que renegociar y recalendarizar los pagos
de amortizacion y continuar obteniendo nuevos prestarnos para
cubrir parte del monto de los intereses. En efecto, la deuda ex

terna total continuo incrementandose hasta alcanzar un maxi
mo de 423 000 millones de dolares en 1987, y se ha mantenido

aproximadamente a este nivel desde entonces,"
Como es bien sabido, no se produjo ningun gran plan de res

cate, ni de reduccion colectiva de la deuda externa latinoameri
cana, sino que se entro en un proceso de negociacion, pais por
pais, con la banca comercial, en un principio con escasa inter
vencion de los organismos financieros multilaterales 0 de la Te
soreria estadounidense. Apenas en 1985 esta ultima anuncio el
llamado Plan Baker (que permitia a algunos paises incrementar
su endeudamiento a cambio de que emprendieran reformas lla
madas estructurales), yen 1989 surgio la Iniciativa Brady, la cual
ha permitido a algunos paises reducir, por cancelacion, parte de
su endeudamiento y negociar la conversion de deuda en bonos

cupon cero a largo plazo, a tasas de interes mas bajas. Tarnbien
se incremento el empleo de swaps 0 conversiones de deuda en

capital, aprovechando los bajos precios de la deuda de algunos
paises en el mercado secundario.

EI ajuste tenia que producirse tambien, es obvio, por la via
del aumento de las exportaciones y la reduccion de las importa

ciones. Algunos paises 10 lograron en parte, aunque la region la
tinoamericana en su conjunto 10 ha conseguido muy escasamen

teo Las irnportaciones bajaron con brusquedad, como resultado
de la recesion interna y las devaluaciones; pero las exportacio
nes casi no aumentaron, excepto las de manufacturas. Muy po
cos paises de America Latina estaban en posibilidad de expandir
con rapidez sus exportaciones industriales, que requerian ser com

petitivas internacionalmente y que para ella necesitaban de nue

vas inversiones en alta tecnologia. Por otro lado, ante el crecien
te proteccionismo en los mercados de los paises desarrollados y
la intensa competencia de las economias de Asia que habian to

rnado la delantera en la politica de prornocion de exportaciones,
5 En 1985-1986 se "igualaron" las cifras de poblaci6n (400 millones) y deu

da externa (400 miles de millones): I 000 dolares por habitante (CEPAL, 1988).
En 1990 la deuda externa total fue de 423 000 millones de dolares (CEPAL,
I 990b).
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como las de la Cuenca del Pacifico, la tarea no podia ser facil.

Despues de diez anos, el ajuste via comercio exterior no ha re

dundado sino en exito parcial, y solamente para los paises mas
adelantados de America Latina.

Aparte de los problemas asociados a la restructuraci6n fi
nanciera interna y el control de la inflaci6n, la razon de dicho
exito apenas parcial en la exportaci6n de manufacturas es que,
en terminos generales, las industrias latinoamericanas, creadas en

la campana de oxigeno de un superproteccionismo que se prac
tic6 durante mas de 30 anos, no tenian capacidad competitiva
por la via tecnol6gica, sino s610 por efecto del descenso de los
salarios reales. Ademas, muchas grandes industrias en los paises
latinoamericanos se habian endeudado con la banca comercial
internacional en condiciones onerosas y carecian hasta de capi
tal de trabajo. Sin embargo, en algunos casos se habian realiza
do antes de la crisis algunas nuevas inversiones extranjeras di
rectas, con tecnologia de punta, que habian encontrado (sobre
todo en las ramas industriales de vehiculos automotores, apara
tos basados en la microelectr6nica y productos quimicos) en al

gunos paises de America Latina una base 0 plataforma para ex

portar sus productos a Estados Unidos y Europa. El incremento
considerable de la exportaci6n de manufacturas en ciertos pai
ses se explica en parte por esta nueva etapa y orientaci6n de la
inversi6n extranjera directa. De cualquier manera, el incremen
to de las exportaciones de manufacturas no ha remplazado, en

su conjunto, el descenso de las de productos basicos,
En los terrenos fiscal, financiero y monetario, algunos pai

ses latinoamericanos alcanzaron cierto exito en reducir sus defi
cit publicos a proporciones menores del PIB, en parte mediante
la reducci6n 0 supresi6n de subsidios, pero principalmente a tra

ves de fuertes contracciones del gasto de inversion y aun, en ter
minos reales, del gasto corriente. Durante el periodo 1981-1989
se redujeron las inversiones en infraestructura y se desmejor6 el
mantenimiento de la existente. Ademas, se deterioraron los sis
temas educativos y de salud, ante poblaciones crecientes y de
mandas ampliadas. En muchos paises -algunos afectados por
conflictos politicos internos e internacionales- se experiment6
fuga de cerebros; en general, se abandonaron los programas de

mejoramiento de la educacion superior y de fortalecimiento de la
investigaci6n cientifica y tecnologica,
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Los programas de austeridad, ajuste de las finanzas y reor

denamiento presupuestario tuvieron que hacer frente a eviden
tes limitaciones de tipo politico y social, y aun en los casos de
planes de control abrupto de la inflaci6n estes carecieron, con

dos 0 tres excepciones, de exito. La inercia inflacionaria, y la di
ficultad para sanear las finanzas publicas, sobre todo a la luz del
fuerte servicio anual de las deudas externas, y el casi nulo apoyo
de nuevos creditos del exterior, originaron que al poco tiempo de
los intentos de estabilizaci6n abrupta de los precios se reanuda
ran las tasas elevadas de inflaci6n, en algunos casos a niveles
hiperinflacionarios. En estas condiciones, ha sido casi imposible
elevar los coeficientes de inversi6n real, inducir condiciones de
confianza en las politicas de ajuste y restructurar en gran escala
el sector industrial con fines de exportaci6n. Aun en los paises
donde el ajuste y el control de la inflaci6n han tenido algun exi
to, prevalecen todavia condiciones latentes que dan aliento a las
presiones inflacionarias reales e inhiben la reanudacion del de
sarrollo economico, por mas que se empiecen a observar sinto
mas de recuperaci6n del crecimiento del PIB.6

Mientras tanto, con el incremento aun elevado de la pobla
cion latinoamericana, del 2.1070 anual, y el aumento aim mas ra

pido de la fuerza de trabajo, de mas del 3070, la perspectiva de

empleo no ha mejorado. El empleo en los sectores formales se

ha estancado, mientras han cundido vastisimos sectores de eco

nomia informal en que ha encontrado acomodo una parte sus

tancial de la poblacion urbana, incluida la de reciente migraci6n
proveniente de las zonas rurales empobrecidas. Son sectores que,
aparte de ser ajenos a la jurisdiccion fiscal, no proveen seguri
dad social de ninguna clase a quienes en ellos se ganan la vida.
Esto esta teniendo consecuencias incalculables sobre la salud, el
acceso a la educacion y la capacitaci6n, la organizaci6n sindical,
la seguridad ciudadana y la cohesi6n social, 10 que a su vez afec
ta la estabilidad politica. En algunos paises, la economia subte
rranea incorpora una dosis importante de narcotrafico y otras

actividades clandestinas.

6 Segun algunos autores, los programas de ajuste han tenido, en general,
mejores resultados de 10 que se esperaba, a juzgar por los descensos de las tasas

de inflaci6n y de los deficit publicos y el incremento de las exportaciones de

manufacturas (Williamson, 1990). Sin embargo, en estas apreciaciones se subes
timan los problemas estructurales subyacentes.
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AMERICA LATINA ANTE LA NUEVA ECONOMiA MUNDIAL

Es ya un lugar cornun que, por un lado, durante los afios setenta

ernpezo a declinar la tasa de incremento de la productividad en

varias de las principales economias industriales, a la par que se

producian grandes trans formaciones en las economias de la Cuen
ca del Pacifico y en algunas de Europa. La consecuencia en el
principal mereado de productos latinoamericanos, el estadouni
dense, ha sido la de originar politicas comerciales correctivas del
deficit del comercio exterior, reducir las aportaciones financie
ras oficiales y multilaterales para el desarrollo, y debilitar la mo

neda, el dolar, en que America Latina recibe gran parte del pro-
.

ducto de sus exportaciones.
Durante los afios setenta las estrategias de desarrollo en Ame

rica Latina tardaron mucho en reconocer la importancia de es

tas transformaciones. Lo que hizo la region fue tratar de crecer

mas rapido a base de endeudamiento externo y esencialmente con

vistas al mercado interno sobreprotegido. Algunos paises do
tados de petroleo u otro recurso natural escaso montaron su

estrategia en el aprovechamiento temporal de esos recursos,
sin restructuracion apreciable de su planta industrial ni buena
administracion econornica general. Tambien algunos intentaron,
con apoyo en politicas de tipo de cambio real, insertarse en los
mercados mundiales de productos industriales, con algun exito.
Un pais, Chile, se adelanto a desmantelar el proteccionismo y
abrirse a las fuerzas del mercado, con resultados ambiguos. Los
dernas casi nada hicieron excepto hacer frente a las contingen
cias del momento.

La crisis del endeudamiento en los afios ochenta, con la pe
sada carga del pago de los intereses, y la necesidad de frecuentes
renegociaciones de la deuda, para las que se requeria cumplir con

dificiles condiciones de ajuste coyuntural y de restructuracion in-
. terna, obligaron tardiamente a reconsiderar las estrategias de de
sarrollo.

Por un lado, para sanear las finanzas publicas e infundir nue

va confianza para la inversion industrial y agricola, se ha redu
cido la capacidad econornica del Estado. Esto se ha procurado
por medio de las privatizaciones 0 el cierre de empresas paraes
tatales, la reduccion de gastos corrientes y las reorganizaciones
administrativas, asi como de la eliminacion de reglamentaciones
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y trabas ala actividad econ6mica privada. En contados casos se

han implantado reformas fiscales. Dichas politicas han estado

acompafiadas en algunos casos de una amplia y radical apertura
comercial via reducciones de aranceles y eliminacion de perrni
sos y otros requisitos a las importaciones. 'En muchos casos se

ha evitado la sobrevaluaci6n de la moneda y se procura el man

tenimiento de politicas de tipos de cambio reales, es decir, que
reflejen aproximadamente las paridades de poder de compra, fren
te a inflaciones diferenciales respecto a las de los paises indus
trializados. Con frecuencia, la reducci6n del ambito econ6mico
del Estado se ha topado con un sector privado poco confiable, con

escasa capacidad financiera, 0 simplemente poco preparado
para las transformaciones y las inversiones tecnol6gicas que pu
dieran esperarse del mismo. En algunos paises se ha intentado
salir de este impasse haciendo mas atractivas las inversiones ex

tranjeras directas, sobre todo las que, adernas de recursos finan
cieros, puedan aportar nuevas tecnologias, gestion moderna y ca

pacidad para exportar a los mercados mundiales.
Los ultimos intentos de renegociacion del endeudamiento ex

terno no han tenido pleno exito, ya que no alivian en propor
ci6n significativa la carga de la deuda, cuyo pago se cumpie al
costa de sacrificar los programas sociales, de infraestructura y
otros necesarios para el futuro desarrollo y bienestar de las pobla
ciones latinoamericanas. Por el momenta no esta a la vista ningun
nuevo plan posterior a Brady de restructuracion de las deudas
externas, y estan pendientes de resolver varios casos importan
tes de deudas latinoamericanas cuyo servicio no se esta cumplien
do. Puede afirmarse que sin una solucion radical, en escala mun

dial, de los problemas del excesivo endeudarniento y de las
enormes cargas de servicio del misrno, no sera posible empren
der programas congruentes de desarrollo en los paises latino
americanos.

La atencion a los problemas financieros inrnediatos y a los
intentos de control de la inflaci6n impiden, en gran parte, que
se lleven a cabo prograrnas integrales de reorganizacion 0 res

tructuraci6n econ6mica, conforrne a las nuevas politicas de libe
raci6n de los mercados internos y externos. En rnuchos casos en

America Latina todavia no se definen bien los objetivos ni el aco

modo a la carnbiante situacion de la economia mundial. Hay pai
ses, como los centroamericanos, que no han podido salir del de-
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sastre de diez aDOS de conflictos armados internos.
Por otro lado, en los casos en que se ha obtenido algun avance

en la insercion en los mercados mundiales de productos manu

facturados, se tropieza crecientemente con las politicas protec
cionistas de los paises industrializados. Se teme ademas, segun
opinion generalizada, que la constitucion de grandes bloques eco

nornicos como el europeo (al que se suman la unificacion alema
na y las economias de Europa oriental) 0 el norteamericano (Es
tados Unidos-Canada), tendera a actuar en forma discriminatoria
contra todos los paises latinoamericanos 0 algunos de ellos. Es

posible que estos puntos de vista constituyan exageraciones de
rivadas de analisis insuficientes y que, mas bien, la ampliacion
de las posibilidades de comercio, inversion y transacciones finan
cieras que suponen las nuevas grandes areas de liberacion del co

mercio signifiquen para America Latina un horizonte mas am

plio y un mercado mas profundo para sus productos, por el
incremento de poder de compra que se pueda generar en esas gran
des areas.

Si esto fuere verdad, el problema se situa netamente en la
capacidad latinoamericana para penetrar en esos grandes mer

cados. Para hacerlo los paises de America Latina requieren mo

dernizar su industria sobre bases firmes, con aportaciones tee

nologicas de punta y actualizaciones empresariales, y con creacion
de capacidad de cornercializacion permanente en aquellos mer

cados, si bien en competencia con otros proveedores, como los
de la Cuenca del Pacifico. Un instrumento esencial sera generar
una politica de coinversiones productivas con el capital de ries

go extranjero, para forrnar parte del gran mundo de la subcon
tratacion industrial global (production-sharing) que caracteriza
crecientemente las transacciones internacionales.?

Lo anterior no excluye que America Latina siga luchando
porque su adhesion al GATT Ie resulte ventajosa, segun el resulta
do que se obtenga de la Ronda Uruguay." Por otra parte, algunos
paises de la region, con el proposito de asegurar el acceso a sus

mercados principales 0 potenciales, han anunciado su intencion
de negociar bilateralmente, con Estados Unidos en unos casos,
con Europa en otros. Mexico, por ejemplo, ha iniciado negocia-

7 Veanse Grunwald y Flamm (1985); Drucker (1989); CEPAL (1990a).
8 Urquidi (1988 y 1991).
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ciones con Estados Unidos y Canada para crear un area de libre
comercio con America del Norte. En forma simultanea, Estados
Unidos ha dado a conocer la Iniciativa Bush, tendiente a liberar
el comercio con America Latina por medio de acuerdos bilatera
les 0 con grupos de paises, a cambio de mayor apertura en mate

ria de servicios y de tratamiento a la inversion directa extranje
ra. Asimismo, se plantean politicas de diversificacion de las
relaciones comerciales, financieras y de inversion, por ejemplo,
con los paises de Asia pertenecientes a la Cuenca del Pacifico,
y con algunos otros de Asia y del Medio Oriente. En los paises
latinoamericanos se mantiene al menos la retorica de la integra
cion econornica regional y subregional como objetivo tanto de
diversificacion como de solidaridad latinoamericana, aunque la
realidad ofrece muy escasas perspectivas de exito.?

POSIBLES BENEFIClOS PARA AMERICA LATINA
EN LA NUEVA ECONOMIA MUNDIAL

En principio, en las nuevas circunstancias de la econornia mun

dial, todo genero de negociaciones que asegure el acceso a los
mercados, mediante liberaciones reciprocas, puede redundar en

beneficios para America Latina, siempre que se cumplan al me

nos varias condiciones fundamentales:

I) que las industrias latinoamericanas continuen reorganizan
dose con vistas a mantener competitividad internacional (e in
terna) en igualdad de circunstancias;

il) que los grandes bloques 0 agrupaciones economicas (Nor
teamerica, Europa, paises de Asia de la Cuenca del Pacifico) y
determinados paises (Japon), eliminen discriminaciones y abran
mas sus mercados;

iii) que se generen procesos de coinversion y de participacion
tecnologica;

iv) que se regulen los mercados internacionales de los pro
ductos basicos para impedir fluctuaciones anormales 0 excesi
vas (asunto de suma importancia para muchos paises latinoame
ricanos);

9 Urquidi (1991).



RETOS Y OPORTUNIDADES PARA AMERICA LATINA 39

v) que se apoyen ampliamente las iniciativas tendientes a for
talecer los mecanismos multilaterales, con mayor participaci6n
efectiva en la determinaci6n de sus politicas econ6micas y finan
cieras por parte de los paises en desarrollo, entre eJlos los lati
noamericanos.

Respecto a 10 que algunos consideran puede ser un conflicto
entre la Iniciativa Bush y otros modelos de ampliaci6n de zonas

de libre comercio -aparte de considerar emil sea el verdadero
alcance de aquella iniciativa-lo importante es reconocer que si
se marcha hacia una modernizaci6n industrial generalizada que
coloque a la industria latinoamericana en el terreno de la com

petitividad internacional, no se requeriran zonas preferenciales
de comercio sino acceso no discriminatorio a los mercados de
otros paises, sean latinoamericanos, norteamericanos, europeos
o asiaticos, Pero, de nuevo, esa nueva etapa de modernizaci6n
y competitividad s610 puede ser el resultado de estrategias de de
sarrollo adecuadas de los paises latinoamericanos, en que entren

en juego no solamente las politicas industriales, sino tambien el
conjunto de las politicas de desarrollo de la pequeiia y mediana
industrias, la agricultura, los transportes y otros aspectos de la
infraestructura, la distribuci6n y los servicios, y el sistema edu
cativo y de investigaci6n cientifica y tecnol6gica.

Si, ademas, se llega a algun nuevo modelo para aligerar el
peso del endeudamiento externo, se liberaran sin duda recursos

reales disponibles para reanudar los aspectos del desarrollo eco

n6mico y social que durante diez aiios -el decenio "perdido",
en palabras de la CEPAL- se han desatendido 0 quedado en sus

penso. Los paises del mundo desarrollado no han logrado aun

comprender la importancia de este problema, y han tendido de
masiado a poner como ejemplo los casos de algunas economias
de la parte de Asia de la Cuenca del Pacifico, cuya experiencia
industrial ha sido distinta y que en ningun caso llegaron a los
niveles de endeudamiento de los paises de America Latina.

De poco nos sirve en America Latina que se nos presenten
siempre como paradigmas las economias de ciertos paises de Asia.
En determinados ambientes internacionales la argumentaci6n se

simplifica de manera excesiva, en gran parte por desconocimiento
de los elementos no econ6micos -sociales y politicos, y aun psi
col6gicos- que conforman la historia del desarrollo en Ameri-
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ca Latina. La "economia politica de otras latitudes" (The Poli
tical Economy of Elsewherev? no va a resolver nuestros

problemas en America Latina. Sera indispensable que encontre

mos nuestro propio camino, a la luz de la cambiante situacion
internacional, y en particular de las grandes trans formaciones eco

nomicas y tecnologicas que ya se han producido en el mundo y
que se avecinan a paso acelerado. En esta nueva etapa, sera tam

bien indispensable considerar las implicaciones ambientales del
desarrollo y su costo. I I

Tampoco es util que se hable con tanta insistencia del "li
bre" mercado como si fuera tal en terrninos absolutos, de la des
regulacion y la privatizacion como objetivos tambien nitidos, 0

de la reduccion de la funcion del Estado a la de simple provee
dor de algunos servicios indispensables 0 de recaudador de im
puestos. Aun en los paises que mas pregonan las virtudes del li
bre mercado se mantienen intervenciones en el mismo, dictadas
por consideraciones sociales, ambientales, politicas 0 estrategi
cas. De hecho, hoy en dia, alrededor del 500/0 del comercio in
ternacional es "comercio administrado", en una u otra forma. 12

Los grandes intereses, las empresas transnacionales y otros ac

tores no han renunciado a su capacidad de control de mercados
y precios, 0 de concentracion de poder economico. En America
Latina, que dista mucho de haber creado sociedades con cierto
rninimo de equidad social.P la tarea por delante, despues del re

troceso de los ultimos diez alios, es gigantesca. Las soluciones
deben buscarse en las propias raices latinoamericanas, y requie
ren, como antes, colaboracion internacional bien concebida pues
no cabe el aislamiento como actitud ni como politica a seguir.
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Comentarios

Jorge Padua. Las dos excelentes ponencias de C. Johnson y Vic
tor L. Urquidi nos ubican, desde la perspectiva de la economia
politica y de la politica econ6mica, en la dificil problernatica del
desarrollo en la actual conyuntura y en los problemas de la for
mulacion y el sostenimiento de politicas.

La ponencia del doctor Johnson es rica, polemica y me pa
rece que contiene dos grandes bloques. El primero sobre los va

lores sociales y la actividad politica y las elaboraciones teoricas
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que buscan dar cuenta de las relaciones entre unos y otra; el se

gundo, sobre el orden normativo y las relaciones entre las fuer
zas sociopoliticas que impulsan el desarrollo. Hay dos tesis cen
trales 0 dos maneras de plantear la misma tesis. La primera es

que las explicaciones del rapido crecimiento.del este de Asia no

pueden reducirse a los valores religiosos y que tienen una estra
tegia -que probablemente sea mas politica y social que econo
mica- para manejar, para manipular las consecuencias sociales
del desarrollo econornico.

La segunda tesis es que los paises de desarrollo tardio son
diferentes de los del desarrollo original, en el sentido de que fac
tores como la emergencia de la burguesia, la inversion privada,
la capacidad empresarial, el protestantismo, etc., no son tan im
portantes en la decision politica consciente de industrializarse.
Es decir, aqui el Estado y el manejo de sus asuntos es central.
En la primera parte sus razonamientos y elaboraciones son im
pecables yen particular me gusto mucho la forma en que incor
pora la teoria sociologica de los mercados, que efectivamente to
man un nivel de transacciones en el analisis del mercado, las
instituciones, las normas, los juicios legales, la ideologia. Rechaza
la interpretacion weberiana naive, digamos, porque la teoria es
incorrecta. En una parte de su trabajo dice que la religion no tie
ne nada que ver con el desarrollo economico, que la religion no
es causa del capitalismo, 0 mejor, el capitalismo no es posible
sin los valores apropiados (hay diversas fuentes para esos valo
res adernas de la religion). Asimismo, no le gustan las teorias por
que dice, tomando a Hirschman como ejemplo, que la teoria eco
nomica neoclasica conduce a estupideces sociologicas, es decir,
no hay mercados ideales con competencias perfectas, porque en
estas no hay espacios para el regateo, las negociaciones 0 los arre

glos. Aqui hay dos cosas que cree deberian separarse. Una es
la construccion teorica de la economia; la otra tiene que ver con
la aplicacion de la dureza economica, la realidad. EI doctor John
son esta consciente de esto, ya que si los mercados funcionan en
mundos reales ello no es el campo de la teoria economica sino
de la econornia politica.

Lo interesante de esta tesis es que hay otra aqui, y es que
los japoneses han construido su sistema economico con una teo
ria de los mercados que es mas sociologica que econornica, es

decir, una teoria que les permite reconocer los lazos entre pro-
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ductores, consumidores, etc. Existe el rescate de un orden nor

mativo no economico capaz de apoyar el desarrollo extensivo de
la racionalidad economica en la medida, como bien plantea John
son, de que la genuina racionalidad economica es destructiva en

relacion con otras formas de racionalidad. Su descripcion de las
soluciones politicas de las elites alemanas y japonesas a finales
del siglo XIX, utilizadas para controlar las inestabilidades politi
cas y sociales generadas por el crecimiento, son muy similares
a las que se usaron en Mexico a partir de los afios cuarenta.

Hay otro elemento en el caso mexicano, que ignoro si suce

dio en los japoneses 0 alemanes, que se refiere a los modos de
negociacion entre las elites del poder y el otro conjunto de elites,
que agregaria como una pregunta. Finalmente, en cuanto a sus

reflexiones sobre el capitalismo de Estado y 10 que el llama el
"autoritarismo blando" y los peligros inherentes a seguir cursos

ya de ese autoritarismo 0 de democratizacion que pudieran apli
carse a los casos de Corea y Taiwan, coincido con el en que son

aplicables al caso de Mexico, en donde muchos de los peligros
ya estan establecidos.

La utilizacion del modelo escandinavo para la transicion, que
es mas 0 menos donde andamos, es bastante madura en Mexico
y America Latina, pero en Mexico en particular, el problema no

esta en postergar la democratizacion sino en ponerla en practica
-yaqui nos' acercamos mas a la presentacion del senor Urqui
di-; no estamos en un crecimiento rapido sino en una crisis que
paralizo el crecimiento rapido y sostenido que se habia estado

logrando hasta 1982; una tasa de16OJo anual por 30 afios. Es de
cir, 10 que se considera la decada perdida en el caso mexicano
son dos decadas en los de Argentina y algunos otros paises. Ahora,
en relacion con este aspecto de la politica, Rafael Segovia, refi
riendose a los programas politicos revolucionarios, entre los afios
1929 y 1964, sostenia que el partido del gobierno no solo es un

mecanismo organizacional para el arbitraje, como Urquidi 10 des
cribe, sino uno de imposicion de voluntad en un modelo de reso

luciones en que el maTCO de la legalidad es el de la voluntad y
no a la inversa. Con la diferenciacion estructural y con la crisis
de los iiltimos tiempos, 10 que parece claro es que las demandas

apelan con mayor fuerza al cumplimiento de la legalidad, 0 por
encima de la voluntad politica. En su trabajo el profesor John
son se concentra basicamente en los problemas internos. Seria
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interesante ver como funcionan, dentro de los procesos de Ja

pori, China, Corea, etc., las determinantes externas, a diferen
cia de las pautas imitativas. Yaqui estamos saliendonos del ca

pitalismo del Estado y apuntando mas hacia los problemas de
las privatizaciones, etcetera.

.

Ahora, la ponencia del senor Urquidi nos coloca directamente
en la problematica del quehacer para los casos de America Lati
na y de Mexico y para los albores del siglo XXI, caracterizados
por terceras revoluciones industriales 0 la globalizacion de la eco

nomia que tambien incorpora la globalizacion de la politica. Par
ticularmente en las situaciones de endeudamiento excesivo que
actuan como freno al desarrollo y como lastre econornico en es

tos ambientes de deterioro de los terrninos de intercambio. Los
datos que he leido de Alemania eran que cada vez el deterioro
de los terrninos, al menos en relacion con el cafe y el banano,
se aceleraron en los ultirnos cuatro 0 cinco anos. La crisis por
ajuste, la causada por la reduccion del gasto 0 el incremento de
la desigualdad social, 0 la generacion de desempleo y subempleo
por el cambio de estrategias de industrializacion hacia adentro,
que si bien fueron eficaces en los sesenta y setenta, ahora es ne

cesario ajustarlas a los cambios en la estructura productiva del
comercio. No basta con que los gobiernos negocien eficazmente
en 10 interno y 10 internacional, sino que es necesario un acomo

do de los sectores productivos del gobierno a la nueva situacion.

Hay un interes particular, y es si estamos en presencia de un nuevo

modo de produccion, por un lado, y por otro, a 10 que el profe
sor Johnson se refirio especificamente (y que en el caso mexica
no es claro porque entre los paises latinoamericanos, Mexico es

el que tiene los planes de desarrollo mejor estructurados, y exis
te continuidad en los mismos) es cual seria el papel del Estado
en la conyuntura actual.

Aqui quisiera puntualizar dos cosas. La primera atiende a

un problema central en el cambio tecnologico: que este ya no de

pendera de actividades espontaneas de individuos creativos ais
lados, sino de actividades especificamente organizadas y desti
nadas a la adopcion, adaptacion, busqueda y produccion de
tecnologia. Esta no es el simple subproducto del conocimiento

cientiflco, ni tampoco el resultado de un enfasis en la produc
cion de recursos humanos con capacidad tecnica. La generacion
de tecnologia propia implica la creacion de una infraestructura,
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la forrnacion de recursos, la organizacion de actividades de pro
duccion, la definicion de una politica de investigacion, la coor

dinacion entre desarrollo cientifico y tecnologia y estrategias para
el desarrollo socioeconomico. Tengo la impresion de que se esta
confundiendo el adelgazamiento del Estado con falta de activi
dad central en las esferas de financiamiento, de inversiones para
las actividades de investigacion y desarrollo que cada vez son me

nores. Por ejemplo, ha bajado del 0.6 al 0.04070 del producto in
terno bruto.

Para crear y fortalecer los servicios y las redes instituciona
les de apoyo, se estan eliminando las redes existentes para el di
sefio de politicas y mecanismos que favorezcan al mismo tiempo
la competencia y la cooperacion entre empresas a nivel nacional
y el establecimiento de formas de proteccion transparentes y no

transparentes para la competencia internacional. Es decir, se es

tan eliminando estimulos cuidadosamente establecidos, con pla
zos y sanciones positivas y negativas para fomentar ajustes, efi
ciencias, eficacias, etcetera.

Por otra parte, hay un tema que se desprende tambien del
mencionado -hubiera sido interesante tratarlo aqui-, y el que
tiene que ver mucho con la Cuenca: los puertos industriales, de
rivados de la estrategia de los afios ochenta en adelante y que
en los setenta parecia interesante, pero que esta totalmente con

gelada. Una estrategia en la que participan capitales japoneses
e ingleses. Me refiero a Lazaro Cardenas-Las Truchas, por ejem
plo. Con base en ella se han construido puertos industriales, una

infraestructura y las proyecciones para 1990 sefialan mas 0 me

nos de 600 000 habitantes para la region y de un 1.5 millones para
el afio 2000. Es decir, una actividad muy fuerte y de eso no ha
quedado nada.
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Durante afios, mis intereses se han centrado en la historia mo

derna de Japon y en compararla con la de Gran Bretafia, Fran
cia y Alemania. En el verano de 1990 publique ellibro titulado
Comparative Politics, West Europe and Japan (University of To
kio Press, 1990). "Por que seleccione estos cuatro paises? A pe
sar de sus multiples diferencias, considero que pueden estudiar
se dentro del mismo marco. Todos comparten el feudalismo como

antecedente historico, Su historia moderna comenzo con una mo

narquia. Con la industrializaci6n, cada uno de estos paises se de
sarro1l6 hacia el exterior mediante el imperialismo y el expansio
nismo, yen el interior por medio de un gobierno parlamentario.
A partir de la segunda guerra mundial estas naciones prornovie
ron la industria de alta tecnologia y sus gobiernos se transfor
maron al difundirse los cambios sociales. El exito del patron oc

cidental de la historia moderna en el este de Asia Oriental es

resultado de la politica de "abandonar Asia e ingresar al Occi
dente" que adoptaroncon entusiasmo los dirigentes Meiji a fin
de alcanzar los modelos occidentales de desarrollo. Aunque en

cierta medida este proceso ha sido original de Japon, en general
los japoneses siguieron el patron de las potencias europeas.

Al mismo tiempo estaban desarrollandose otros patrones de
historia moderna. Existen muchos y diversos patrones histori
cos de desarrollo que ignoramos 0 conocemos bien. He elegido

[49]



50 INDUSTRIA, COMERCIO Y ESTADO. LA CUENCA DEL PAciFICO

"Asia Oriental y Japon" como mi siguiente tema. Me propongo
analizar la historia moderna de China, Taiwan y Corea. Estos
tres paises siguieron otros patrones historicos de modernizacion
distintos a los que presentaron las potencias mundiales. Sus res

pectivas historias se iniciaron con la colonizacion y con movi
mientos nacionalistas contra el imperialismo. Despues de la se

gunda guerra mundial obtuvieron su independencia e iniciaron
su industrializacion con gobiernos militares autocraticos 0 co

munistas.
En este trabajo intento ciasificar los patrones de la historia

moderna. Para ello, me base en cuatro hipotesis basicas. En pri
mer lugar, cada historia moderna evoluciona dentro de un siste
ma internacional sujeto a cambios originados por presiones de
la historia interna. En la primera etapa de la evolucion interna
cional surgio la revolucion industrial en Gran Bretafia y de ahi
se difundio al resto del mundo en el siglo XIX. Esto puso de re

lieve el modelo britanico de industrializacion en los paises desa
rrollados y subdesarrollados que adoptaron este patron. La se

gunda etapa esta marcada por la lucha entre las potencias
imperialistas y por un sistema de control y equilibrio. Esto em

pezo a finales del siglo XIX en Francia, Alemania y Estados Uni
dos, seguidos despues con retraso por Japon y Rusia. Se incor
poraron muchos paises mas pequefios y areas mas debiles como

colonias de las potencias competidoras. La tercera etapa ha te

nido lugar desde la segunda guerra mundial y se caracteriza por
la division de las dos superpotencias, Estados Unidos y la Union
Sovietica, al igual que por la independencia de casi todas las areas
coloniales 0 semicoloniales. Esta etapa continuo hasta los anos

ochenta.
Mi segunda hipotesis basica es que, en medio de un sistema

mundial que evoluciona constantemente, las naciones cuya mo

dernizacion se ha retrasado deben promover la industrializacion
a fin de desafiar a los paises establecidos. Mientras mayor sea

la brecha entre un pais en desarrollo y las naciones industrial
mente avanzadas y cuanto menor sea ia burguesia de tal pais,
con mayor vigor tendra el gobierno que fortalecer los esfuerzos
de industrializacion. El problema fundamental para dicho go
bierno es como inducirla. Esta es la funcion del gobierno auto

crdtico, Han existido versiones blandas y duras de este tipo de
gobierno en Francia, Alemania, Japon, la Rusia imperial, los go-



ASIA ORIENTAL Y JAPON: ECONOMiA roi.rncx 51

biernos comunistas de la Union Sovietica y de China y en los
gobiernos militares de Corea y Taiwan.

En tercer lugar, con el exito de la industrializaci6n se extien
de el cambio social. Esto se produce en dos fases. La primera
es un cambio en la distribucion de la poblacion industrial. La
poblacion industrial primaria, es decir, la agraria, disminuye en

forma constante. La secundaria, la poblacion manufacturera, se

eleva al maximo y luego decae con el desarrollo de la industria
pesada que evoluciona a la de alta tecnologia. La poblaci6n in
dustrial terciaria, la que se ocupa en los servicios, aumenta de
manera constante. En resumen, este es el cambio de una socie
dad agricola a otra industrial y por ultimo a una de servicios.
La otra fase del cambio social es la expansion de la movilidad
social y del pluralismo. Se caracteriza por la urbanizacion, el sur

gimiento de la sociedad de masas y el aumento de la influencia
de los medios de comunicacion masiva.

Lo anterior da origen a diversos movimientos que exigen la
democratizaci6n del gobierno autocratico. Es parad6jico que
mientras este intenta conservar el poder mediante el estimulo de
la industria, la industrializacion resultante provoca cambios so

ciales y movimientos de reforma politica. Asi, un problema ba
sica es la democratizacion del gobierno autocratico, Sin embar
go, si la industrializaci6n no prospera 0 ni siquiera se intenta,
puede ser necesario otro gobierno autocratico que promueva la
industrializacion y la reforma politica.

En cuarto lugar, la transformaci6n de los sistemas politicos
originada por la industrializacion y el cambio social puede divi
dirse en tres etapas en terminos de desarrollo parlamentario, como

sigue. La primera esta definida por una tension a la que siguen
concesiones 0 enfrentamientos entre la monarquia y el movimiento
por la reforma 0 la apertura parlamentaria, 0 bien entre el mo

vimiento autocratico y el democratico. Es entonces cuando em

piezan a despegar la politica y la economia. Por 10 general en

esta etapa el Parlamento incluye a terratenientes y una bur
guesia cada vez mayor. En la segunda etapa, caracterizada por
una creciente mana de obra y sindicatos cada vez mas organiza
dos, los socialistas comienzan a invadir el Parlamento. Tras la
confusion que ella produce en el Parlamento establecido siguen
su curso la adaptacion y asimilacion mutuas. En la tercera etapa
los obreros se transforman en empleados y los sindicatos se con-
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vierten en grupos de interes, Los sindicatos se incorporan a un

sistema cooperativo entre la burocracia gubernamental y los gru
pos de interes, incluyendo las asociaciones agricolas y comercia
les. La burocracia se incrementa. La sociedad de alta tecnologia
no puede mantenerse sin planeaci6n ni control. Por otra parte,
con la superindustrializacion y el surgimiento de una sociedad
masiva en toda la nacion, disminuye el poder de rnovilizacion
de las organizaciones sociales establecidas, incluyendo los sindi
catos, mientras que crece la clase media urbana y la movilidad
social se difunde aun mas. En consecuencia, aumentan los gru
pos independientes y los que muestran indiferencia ante la poli
tica, mientras surgen y crecen varios tipos de movimientos de ciu
dadanos. Ademas, en la tercera etapa los medios masivos de
cornunicacion tienen una influencia decisiva en las elecciones y
las campanas,

JAPON

Al resumir la historia politica de Japon con un punto de vista

comparativo, considerare dos factores que se alternan e influ

yen mutuamente: a] en ciertos sistemas politicos hay actores que
pueden promover el desarrollo economico, y b) este desarrollo
economico origina a su vez la expansion del cambio social, el cual
afecta al sistema politico y a los actores. La historia moderna

de Asia ernpezo con el impacto de Occidente. Al entrar en con

tacto con otros mundos, el sistema politico (el Sistema Bakuhan)
que se habia mantenido en el aislamiento del Lejano Oriente, se

sacudio y asimilo al sistema internacional en expansion. Esta fue
la Renovacion Meiji. El nuevo gobierno comenzo a adoptar las
instituciones occidentales y a edificar un sistema de poder cen

tralizado. Algunas de las reformas consistieron en el estableci
miento de prefecturas que sustituyeron a los dominios feudales
(1871), el sistema educativo obligatorio (1872), el sistema de re

clutamiento militar (1872), la reforma al impuesto sobre la tie
rra (1873), el establecimiento del Ministerio de Asuntos Internos
(1873) y la abolicion de las remuneraciones feudales (en 1876),
entre otras. Con el exito al reprimir la rebelion de Seinan, el
gobierno establecio firmemente el control militar. En 1881 el go
bierno anuncio sus intenciones de establecer la Dieta a fin de com-
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batir la presion del Movimiento de los Derechos Dernocraticos.
En 1885 se creo el sistema de gabinete. La constitucion Meiji se

promulgo en 1889. Al afio siguiente se celebraron las primeras
elecciones generales para la Camara Baja y se inauguro la Dieta
Imperial. Asi, en el corto lapso de tan solo dos decadas, los cla
nes Hanbatsu asumieron el poder gobernante efectivo de Japon
tanto nominalmente como en la realidad.

Mientras que el sistema politico Bakuhan habia presidido un

desarrollo economico enclaustrado, el sistema Meiji estaba abierto
al comercio internacional, buscaba introducir la civilizacion oc

cidental y promover la industrializacion en Japon. En esta los
burocratas del gobierno desempefiaron un amplio papel. Los bu
rocratas del inicio del periodo Meiji se seleccionaron entre los
miembros de la clase samurai que tenian experiencia en el inten
to de reforma de los gobiernos soberanos de los ultimos dias del
shogunato Tokugawa. En la decada de 1880 la capacitacion for
mal de los burocratas se iniciaba en el departamento de leyes de
la Universidad Imperial. Al mismo tiempo se establecio el exa

men de servicio civil. A finales del decenio de 1890 (despues de
la guerra chino-japonesa) los graduados de la Universidad Im

perial que habian aprobado el examen de servicio civil ernpeza
ron a incorporarse a la burocracia gubernamental. Hacia 1910
(entre Ia guerra ruso-japonesa y el inicio de la primera guerra
mundial) estas personas comenzaron a ocupar la mayoria de los

principales puestos de la burocracia.
La prioridad del gobierno Meiji al promover la industria ja

ponesa era impulsar el zaibatsu (gran monopolio). Desde princi
pios de los afios de 1880 el gobierno establecio bases para el fu
turo desarrollo del zaibatsu vendiendo empresas gubernamentales
a companias del gobierno como Mitsui y Mitsubishi. El sistema
zaibatsu de Mitsui y Mitsubishi se establecio hacia 1910. En ter
minos de las indus trias locales y regionales, hubo un auge del
ferrocarril y del algodon a partir de finales de la decada de 1880,
10 cual volvio prominentes a los negociantes locales (comercian
tes-terratenientes acaudalados). Sin embargo, esta prosperidad
local termino por la guerra ruso-japonesa y desde entonces los ne

gocios locales dependieron del gobierno y de sus politicas para
el desarrollo de la industria local. La brecha entre el zaibatsu y
los negocios regionales continuo ensanchandose.

Los cambios sociales se aceleraron mediante el impulso y de-
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sarrollo de nuevas industrias. La poblacion ocupada en la agri
cultura y la pesca descendio del 84.9070 en 1872 al 82.9% en 1880

y al 76.2% en 1890. EI progreso de la urbanizacion, el avance

de los ferrocarriles y el surgimiento del periodico permitieron al
gobierno ampliar su autoridad y fortalecer su sistema de gobier
no en todo el pais. Estas mismas condiciones sociales tarnbien
contribuyeron a promover el Movimiento de los Derechos De
mocraticos dirigido por los acaudalados comerciantes-terratenien
tes y la intelectualidad. A esta etapa puede llarnarsele de "des
pegue" en Japon, comparable a las de Francia y Prusia en las
decadas de 1830 y 1840. Durante la primera guerra mundial Ja
pon se industrializo rapidarnente. En 1930 la poblacion dedica
da a la agricultura y la pesca se redujo a la mitad de toda la in
dustrial, como ocurrio en Francia en 1850 y en Alemania en 1870.

Los cambios sociales contribuyen al desarrollo del gobierno
parlamentario. EI poder no paso suavemente del regimen Han
batsu al gobierno de partido. Mientras mas centralizado este el
poder autocratico, mas dificil se vuelve establecer un sistema par
lamentario. Sin embargo, el que se combine la expansion del mo

vimiento antigubernamental con la tension dentro del gobierno
no necesariamente acaba con la posibilidad de un cambio de po
der. La Camara Baja consistia en representantes de los terrate

nientes y de la burguesia, que cada vez adquiria mayor intluencia.
EI desarrollo del "gobierno de partido" alcanzo su punto cul

minante en los anos veinte. Caracteristica del gobierno de parti
do fue la oportunidad que tuvieron dos grandes partidos (el Sei

yukai yel Minseito) de nombrar gobernadores de prefectura una

vez que lIegaron al poder. EI apoyo de los votantes de estos par
tidos se fortalecio mediante la distribucion de obras publicas y
el control de las campanas politicas. Mitsui, Mitsubishi y otros

zaibatsu donaron grandes cantidades de dinero a los dos parti
dos. En resumen, el YOlO Y el financiamiento de las dos organi
zaciones politicas dependia del sistema administrativo de los asun

lOS internos y del zaibatsu que eran herencia del periodo Meiji.
Ademas, la mitad de los miembros del gabinete no tenian ban
cas en la Camara Baja. Mientras tanto, aunque el sufragio uni
versal de los varones existia desde la epoca de las elecciones ge
nerales de 1928, los representantes obtenian sus votos por medio
de los hombres acaudalados de la localidad, como los terratc

nientes y los empresarios de los distritos.
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Aunque el caracter de la sociedad japonesa seguia siendo prin
cipalmente agrario, el 521110 de la poblacion industrial estaba de
dicada a la industria primaria. Aun no existian las condiciones

para crear una maquinaria nacional para la obtencion de votos.

Durante el periodo de rapida industrializacion de la primera guerra
mundial y la depresion posterior a ella, crecieron la mana de obra
y el movimiento socialista, aunque se encontraban al margen de
la politica parlamentaria. EI numero de los miembros del parti
do proletario en la Dieta era reducido (alrededor del 21110 de la
Camara Baja). A finales de los decenios de 1870 y 1880, cuando
se establecio el Estado Meiji, el sistema mundial estaba pasando
del monopolio britanico a la lucha imperialista entre las poten
cias mundiales. La lucha por las colonias se agravaba, De no ha
ber surgido el gobierno Meiji a partir del movimiento naciona
lista hacia el Occidente, Japon habria sido colonizado por alguna
potencia y su historia moderna tal vez se habria definido de una

manera distinta.
El gobierno Meiji observe una politica de "pais rico, mili

tarmente fuerte" e invadio el continente chino. Acelerando esta

politica con otras invasiones, Japon obtuvo Taiwan en la guerra
chino-japonesa (1894-1895), logro considerables intereses indus
triales en el sur de Manchuria en la guerra ruso-japonesa
(1904-1905) y se anexo Corea en 1910. De esta manera Japon ere

cio hasta convertirse en un pais fuerte en Asia y empezar a unir
se a la lucha imperialista de las potencias occidentales. Durante
la primera guerra mundialla influencia de Japon se extendio ra

pidamente sobre China. Lo importante es que el desarrollo par
lamentario avanzo de manera sirnultanea con la expansion im

perialista. Estes eran los dos lados de una misma moneda, como

en el caso de las potencias occidentales. Cuando el expansionis
mo japones se frustro por la reaccion nacionalista de China, los
militares arrebataron el poder al gobierno de partido a fin de su

perar la inmovilidad en el exterior por medio de la hegemonia
interna. La expansion militar siguio fortaleciendo el estado tite
re de Manchukuo para invadir a China con la esperanza de ocu

par despues todas las zonas del sudeste asiatico. El resultado fue
la rendicion incondicional. De esta manera llego a su fin el pri
mer cicio de la historia moderna de Japon.

El segundo cicio ernpezo con las reformas democratizadoras
del gobierno autocratico de ocupacion, la mas importante de las
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cuales fue la Nueva Constituci6n (1946), en la que se incluia la
renuncia a la guerra. Las reformas que, como se mencion6, des

truyeron las condiciones para el gobierno de partido durante los
afios veinte, fueron las siguientes. En primer lugar, se aboli6 el
Ministerio de Asuntos Internos y se eligieron: gobiernos de pre
fectura. En segundo, las empresas zaibatsu se disolvieron y sub
dividieron. En tercer lugar, un programa de reformas a la pro
piedad de la tierra acab6 con los vestigios de las elites terratenientes
locales. En cuarto, los prisioneros politicos fueron liberados y
se impuls6 el movimiento laboral izquierdista.

En 1948 cambi6 radicalmente la tendencia de la politica in
ternacional. La de Estados Unidos con respecto a Jap6n cambi6
de la reforma dernocratica a la recuperaci6n econ6mica. Al tiempo
que se agravaba el antagonismo entre Estados Unidos y la Uni6n
Sovietica en Europa, y que avanzaba la revoluci6n comunista en

China, se volvia necesaria la participaci6n de Jap6n como ba
luarte anticomunista en el Lejano Oriente. Se abandonaron las

politicas que disolvian el zaibatsu y diseminaban las grandes con

centraciones de capital y aument6 la presi6n contra el Partido
Comunista y otros grupos izquierdistas. Esta tendencia se inten-

.

sific6 al estallar la guerra de Corea en junio de 1950 y se ampli6
aun mas con el tratado de paz de San Francisco en septiembre
de 1951. En consecuencia, Jap6n qued6 bajo la protecci6n mili
tar de Estados Unidos en la estructura politica internacional.

Con la ayuda econ6mica y tecnol6gica de Estados Unidos
y el gobierno del Partido Liberal Dem6crata (PLD), que se fun
d6 como fusi6n conservadora en 1955, se promovi6 un rapido
crecimiento econ6mico. El Ministerio de Comercio Internacio
nal e Industria, fundado en 1949, se convirti6 en uno de los prin
cipales poderes burocraticos para la promoci6n de la industria
y la expansi6n del comercio, asi como para la protecci6n yel fo
mento de los zaikai (circulos de negocios) y de los conglomera
dos. Esta fue quizas la versi6n de la posguera de la industriali
zaci6n del gobierno Meiji en el sentido de "industrializaci6n desde
arriba" . El PLD, con una mayoria estable en la Dieta, contribu
y6 a mantener el fomento de la industrializaci6n.

EI rapido crecimiento econ6mico origin6 un drastico cam

bio social. En 1950, durante la recuperaci6n econ6mica de la pos
guerra, la poblaci6n industrial primaria era del 48.30/0 y la se

cundaria del 22.60J0. La primera disminuy6 rapidamente aI19.40J0
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en 1970, mientras que la segunda pronto aumento a 34.4070. El

margen de cambio se redujo en los afios setenta. En los ochenta,
la poblacion industrial secundaria aumento al maximo antes de

empezar a decrecer, mientras que la terciaria supero con mucho
eI500J0. Esto se acerca al nivel contemporaneo de Gran Bretafia,
Francia y Alemania Occidental.

Con tales cambios sociales, i,como se desarrollo el gobierno
parlamentario? Los sindicatos se fortalecieron y el Partido So
cialista de Japon (PSJ) obtuvo cerca de un tercio de las bancas
de la Dieta. Aunque no era 10 bastante fuerte como para llegar
al poder, se convirtio en el primer partido de oposicion que se

enfrentaba al gobierno del PLD. Si el Parlamento de terratenien
tes y burgueses fue la primera etapa del gobierno parlamentario,
la segunda podria ser el parlamentarismo establecido dominado
por una cantidad considerable de socialistas. En los paises euro

peos, esto ha tenido lugar desde el ultimo decenio del siglo XIX.

Sin embargo, en Japon ocurrio entre el periodo de ocupacion y
principios de los sesenta. La segunda etapa fue mas breve en Ja

pon que en los casos europeos y a finales de los afios sesenta paso
a la tercera etapa.

La ultima etapa se caracterizo por una industrializacion ere

ciente, que paso de un movimiento sindical izquierdista a una

linea mas modesta de grupos de interes, y por el debilitamiento
de las bases del PSJ, que ernpezo a buscar una politica modera
da. Entre tanto la sociedad de masas se extendio por todo el pais.
Las organizaciones sociales establecidas, el control de los influ
yentes locales y los sindicatos se desintegraron aun mas y su po
der de movilizacion en las elecciones y otras campafias decline
notoriamente. Por otra parte, la clase media urbana aurnento con

rapidez y la movilidad y pluralizacion de la sociedad avanzaron.

Aumentaron los votantes no partidarios y variables entre la nue

va clase media en expansion, al tiempo que surgian y se difun
dian nuevas formas de movimientos sociales. Los medios masi
vos de comunicacion empezaron a tener una influencia decisiva
en las elecciones y en las campafias. Como resultado, las bancas
del PLD en la Camara Baja disminuyeron a cerca de la mitad.
El PSJ decrecio aun mas seriamente, pero los partidos oposito
res restantes conservaron la otra mitad de las bancas. Asi, el mapa
pariamentario cambio de una confrontacion entre el PLD y el PSJ

en los afios sesenta, a la equidad en los setenta.
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Es probable que en los setenta el gobierno del PLD hiciera
algunos earnbios sutiles en el proeeso de elaboracion de po
liticas. Uno de ellos consistio en que la prioridad burocrati
ea disminuyo y se fortalecieron las funciones del Consejo de
Investigacion de Asuntos de Politica del ·PLD. Otros eambios
consistieron en que el zaikai y los conglomerados adquirieron su

ficiente poder para la competencia internaeional y creeieron hasta
convertirse en superpotencias capaees de ejercer una presion po
litiea mas amplia. Adernas, debe sei'ialarse que la opinion publi
ca de los votantes independientes y flotantes ernpezo a tener un

fuerte efeeto en el cerrado proeeso de toma de decisiones del go
bierno del PLD. Estos se eonvirtieron en nuevos recursos politi
cos. El grado de apoyo al gabinete en las encuestas de opinion
comenzaba a ser un factor mas poderoso que las huelgas sindi
cales 0 las manifestaciones masivas. La ley de la dinarnica entre

facciones en el mundo de los politicos del PLD no pudo existir
como en los ai'ios sesenta y setenta. Ya no fue posible negar el
efecto de la opinion publica.

TAIWAN Y COREA

No pondre a discusion la historia moderna que se inicia con la
colonizacion y los movimientos nacionalistas, Si el gobierno Meiji
hubiera fallado en sus esfuerzos de edifiear una nacion, la hist o

ria moderna de Japon habria sido otra. Sin embargo, Japon tuvo

exito en la construccion del Estado Meiji, y tome como eolonias
a Taiwan y Corea, invadio Manchuria, la propia China y el su

deste de Asia. Como consecuencia Japon prornovio en dichas zo

nas su patron de desarrollo.
Los generales-gobernantes de las autocracias de Taiwan y Co

rea pueden haber promovido la industrializacion, pero la explo
tacion del azucar y del arroz no creo mas que dependencia en

la economia nacional. EI impulso de las indust rias pcsada y qui
mica desde los treinta tenia como objctivo la expansion militar
en el continente chino y en el sudeste de Asia. No obstante,
ocurrieron fuertes movimientos nacionalistas en Corea aun en

cl tiempo de la ancxion. El lcvantarnicnt o nacionalista posterior
a la primera guerra mundial CIl China cstirnulo el nacionalismo
tanto en Taiwan como en Corea. El gobicrno militar de los gc-
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nerales-gobernadores se cambio por un gobierno "civil", aun

que sin permitir la participacion ni la autonomia politicas de las
naciones coloniales.

La segunda guerra mundial cambio radicalmente el sistema
internacional. En los afios siguientes al conflicto muchas nacio
nes coloniales y semicoloniales obtuvieron su independencia, mien
tras que las dos superpotencias, Estados Unidos y la Union So
vietica, se estaban bipolarizando. La guerra fria de pronto abrio
fuego durante la guerra de Corea (1950-1953), con 10 cual se de
finio firmemente la zona de defensa anticomunista de Estados
Unidos, que invirtio una gran cantidad de ayuda militar y eco

nornica en Corea y Taiwan (y tarnbien en Japon). Estados Uni
dos condiciono esta ayuda a que Corea no emprendiera la mar

cha militar hacia el norte y a que Taiwan no intentara la
recuperacion del territorio continental. Transcurrio una decada
antes de que los gobiernos autocraticos lograran promover el ere

cimiento econornico con el consejo y la asistencia de Estados
Unidos.

Una vez liberado, Taiwan fue retornado a China, pero que
do bajo el cruel dominic del gobierno nacionalista de Chiang Kai
chek. En 1949, este gobierno se exilic en la isla. Su principal ob

jetivo no era lograr el progreso econornico de Taiwan, sino

recuperar eI territorio continental. AI irse desvaneciendo la po
sibilidad de recobrar la zona continental y al ser cada vez mas
necesario obtener legitimidad para conservar el gobierno, en los
anos cincuenta se ernprendio la industrializacion con la asesoria
de Estados Unidos. En los sesenta, con la ayuda econornica y tee

nologica de aquel pais se cornenzo a promover una politica diri

gida a las exportaciones con la introduccion de capitalcs cxtran

jeros y de alta tecnologia. En 1965 se establecio en Kaohsiung
la zona de libre exportacion,

En 1948 Sigman Rhee y otros viejos nacionalistas fundaron
la Republica de Corea. Habia graves tensiones entre la Ocupa
cion de Estados Unidos y Sigman Rhee. Es probable que la ocu

pacion no haya podido manejar a este obstinado autocrat a y que
finalmente haya otorgado la independencia a Corea del Sur a fin
de acabar con la frustracion que Ie provocaba. Al iniciarse la gue
rra de Corea, la situacion carnbio de manera drastica. La ccono

mia coreana, que habia sido destruida por completo durante la
guerra civil, s610 pod ria recuperarse por medio de la ayuda ceo-
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nornica de las Naciones Unidas y de Estados Unidos. El gobier
no de Park Chunghee, que se inicio con un golpe de estado en

1961, cumplio con las expectativas de Estados Unidos. Al ano

siguiente, por consejo de esta potencia, se inicio el Plan de los
Primeros Cinco Afios. Tambien por iniciativa de ese pais en 1965
se celebre el Tratado entre Japon y Corea con el fin de rempla
zar la oferta estadounidense de ayuda economica y credito por
la de Japon, Se establecieron muchas empresas japonesas en Corea
del Sur. En 1970 se creo la Zona de Libre Exportacion de Ma
san. De esta manera, la tasa de crecimiento economico de Corea
alcanzo el 13.8070 en 1969. A partir de este periodo de rapido ere

cimiento econornico, el sector manufacturero se expandio en for
ma acelerada y las industrias pesada y quimica excedieron con

mucho a la ligera.
La reforma agraria de Corea y Taiwan debe considerarse,

en terrninos de crecimiento econornico, comparandola con la de

Japan de 1946-1948 bajo la Ocupacion. En Taiwan la reforma
de la tierra fue llevada a cabo por el gobierno nacionalista en

1949-1953. Mientras se encontraba en el territorio continental este

gobierno no podia imponer reformas en el campo, pues estaba

apoyado por los terratenientes. Sin embargo, como en Taiwan
no tenia nada que ver con los intereses de los propietarios loca
les, pudo imponer las drasticas reformas de la tierra. De ese modo
las aldeas de Taiwan se convirtieron en sociedades de pequenos
agricultores propietarios. En Corea se pusieron en practica pro
gramas de reformas a la tierra entre 1948 y 1950. No tuvieron
tanto exito como en Taiwan 0 Japan porque el gobierno de Sig
man Rhee se basaba en elementos de la antigua clase terrateniente.
Finalmente la guerra .de Corea puso fin a su dominio en el cam

po, el cual se rernplazo con una estructura rural basica de pe
quefios agricultores propietarios.

Tambien debe senalarse el crecimiento del zaibatsu. En Co
rea, el gobierno de Park fornento los zaibatsu (chaebol) desde
el Plan de los Primeros Cinco Anos en 1962. Cinco grandes chae
bol se apoderaron del mercado coreano, de modo que el gobier
no no pudo controlarlo. Aunque son similares a los zaibatsu del
gobierno Meiji, difieren de los conglomerados japoneses de la
posguerra, que volvieron a centralizarse despues de la descentra
lizacion de la Ocupacion. En cambio, los negocios de Taiwan no

son tan centralizados como los de Corea y permiten mas espacio
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para empresas pequefias y medianas. EI gobierno de Chiang
Ching-kuo se preocupaba mas por el equilibrio entre el crecimiento
y la estabilidad y por el bienestar social. Por tanto, el sentimien
to contrario al zaibatsu fue mas que fuerte.

Con la industrializacion, aumento la mana de obra. En Co
rea se incremento del 13.2070 en 1960 aI28.2% en 1980. En Tai
wan del 18.5% en 1963 al41.9% en 1980. La fuerza de trabajo
tuvo una movilidad muy alta e incluia a muchas mujeres traba

jadoras provisionales. Esto, y el hecho de que el gobierno hubie
ra suprimido durante tanto tiempo el movimiento laboral, no

favorecieron la organizacion de sindicatos. Sin embargo, el mo

vimiento laboral coreano parecia tan extremista en los afios ochen
ta, que resultaba amenazador para el gobierno, el cual temia que
se mezclara con los movimientos estudiantiles radicales. En com

paracion con los movimientos coreanos, en Taiwan parecian mas
moderados.

Uno de los problemas basicos del gobierno autocratico es

como promover la industrializacion. A menudo esta y el cambio
social provocan diversos tipos de oposicion irrefrenable. La re

forma se vuelve ineludible. Asi, otro problema basico es como
democratizar un gobierno autocratico. EI Japon de la preguerra
es un ejemplo de ello. La oligarquia de Meiji Hanbatsu pudo de
sarrollarse en un "gobierno de partido" en los afios veinte. Sin
embargo, las tres etapas de historia parlamentaria, segun se exa

minaron antes, no necesariamente constituian la via mas ade
cuada en medio de las condiciones ambientales y tecnologicas in
ternacionales tan distintas de la posguerra. Tal vez sea posible
y util realizar comparaciones a fin de interpretar este patron de
la historia moderna.

- Cuando el gobierno de Chiang Kai-chek se traslado a Taiwan,
sus instituciones politicas se volvieron totalmente nominales. EI
gobierno itinerante era tan solo un grupo de militares, burocra
tas y politicos apartados de la sociedad nativa de Taiwan. Aun

que los miembros del yuan legislativo, que tenia ciertos elemen
tos de representacion nacional, quedaron congelados como

miembros vitalicios y se dejaron de celebrar elecciones, se ana
dieron y aumentaron bancas adicionales y los nativos de Taiwan
participaron en el Partido Nacionalista y en el gobierno. Las ge
neraciones no originarias de Taiwan estan desapareciendo al tiem
po que se afianza la tendencia natural de "taiwanizacion", En
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1988, Lee Teng-hui (de Taiwan) asumio la presidencia del Parti
do Nacionalista. El gobierno tuvo que renunciar a suprimir el
creciente movimiento "tang-wai" (fuera del Partido Nacionalista).
Se suspendio el estado de sitio en 1986 y al ano siguiente se orga
nizo el Partido Progresista Dernocratico. EI desarrollo de Corea
continuo segun un patron en zigzag, con violentos enfrentamientos
del partido del gobierno contra los partidos de oposicion y los
movimientos estudiantiles. Despues del asesinato del presidente
Park, la Constitucion modificada de 1980 estipulo un gabinete
parlamentario.

La que sigue es la segunda etapa de la historia parlamenta
ria. Esta es la era de la Ocupacion a principios de los sesenta en

Japon. Desde el punto de vista del crecimiento economico, pue
de creerse que un considerable numero de socialistas ganaran ban
cas en Corea y Taiwan en los setenta y los ochenta. Sin embar
go, nadie podia predecir que el Partido Socialista Dernocratico
( 1987) y el Partido Socialista (1987) en Corea 0 el Partido Labo
ral (1987) en Taiwan llegarian a constituir un poder nada desde
nable en la legislatura. El ritmo de la industrializacion ha sido
sumamente rapido. Los trabajadores de la industria de alta tee

nologia son mas intelectuales que manuales. Son empleados, mas

que obreros. Con esta expansion industrial se elevan los niveles
de vida, la nueva clase media aumenta y la sociedad de servicios
se extiende. Como resultado, con frecuencia hay un cambio ha
cia la tercera etapa antes de que la segunda se defina con claridad.

EI sistema internacional ernpezo a cambiar en forma muy ra
pida. Can el derrumbe de los sistemas comunistas a partir de fi
nales de los ochenta, ha entrada en decadencia la estructura de
la guerra fria y la zona de defensa anticomunista desaparecio.
En esta epoca se aprecia una recuperacion de las profundas divi
siones historicas. La unificaci6n de Corea del Sur y del Norte

y la reunion de China y Taiwan se han vuelto posibilidades rea

les. La combinaci6n de dos estados con distintos sistemas, cla
ses gobernantes y tasas de crecimiento econornico no es tan facil
como la absorcion 0 anexion de empresas comerciales. La gra
vedad de tales problemas externos debe vincularse can el desa
rrollo interno.
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CHINA

EI patron de desarrollo del continente contrasta con los' 'mila
gros economicos" de la franja este de Asia oriental. Expuesta
ala influencia de Occidente antes que Japon, China tambien tuvo

un movimiento de occidentalizacion, que sin embargo, resulto de
masiado debil para reformar las enormes tradiciones del pais.
Como consecuencia de la guerra chino-japonesa (1894-1895), el
territorio chino ernpezo a ser dividido entre las potencias mun

diales, mientras que Japon se convirtio en un fuerte aliado de
elias. Despues del derrumbe de la dinastia Ching en 1911, en China
reinaba la agitacion por las luchas entre los jefes militares.

Entre tanto, los movimientos nacionalistas chinos que surgie
ron a principios de este siglo se expandieron rapidarnente y se

opusieron al Congreso de Versalles de 1919. Una de las conse

cuencias de la expansion de este nacionalismo fue el Gobierno
Nacionalista (Nanking) dirigido por Chiang Kai-chek, Este fue un

regimen autocratico que pudo haber impulsado la industrializa
cion de China. Sin embargo, a pesar de la propaganda de un enor

me plan de construccion, casi no hubo resultados. EI gobierno,
apoyado por los circulos de negocios y los propietarios, no in
tento establecer reformas agrarias y sociales.

Otra alternativa a este desarrollo pudo haber side el Partido
Comunista Chino (PCCH), que surgio en medio de los levanta
mientos nacionalistas. Despues del declive de la Primera Coali
cion Nacionalista-Comunista, Mao Tse-tung y otros edificaron
aldeas soviets en las montanas del centro de China. Esta fue una

desviacion de la estrategia revolucionaria del Comintern basa
da en la mana de obra en las ciudades, aunque fue una est rate

gia bastante realista que se ajustaba a la situacion de China. Con
la presion de las campanas de Chiang Kai-chek para eliminar a

los comunistas, el PCCH se vio obligado a emprender la Larga
Marcha para llegar a Yenan y construir ahi su base en 1935. En
esa epoca la invasion japonesa Ie dio una oportunidad al Parti
do. La campana anticornunista se suspendio y tuvo lugar la Se
gunda Coalicion Nacionalista-Cornunista. Confinado en Szech
wan durante varios anos, el Ejercito Nacionalista estaba
desmoralizado y perdio su poder para pelear cuando regreso tras

la rendicion de Japon, Mientras tanto, el PCCH penetro en las
areas rurales para ampliar los distritos liberados. En 1946 se ini-
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ci6 una guerra radical entre los nacionalistas y el PCCH. En 1948
el resultado estaba claro. La Revoluci6n China no pudo haber
tenido exito sin la estrategia de Mao y la invasi6n japonesa.

El gobierno del PCCH promovi6 la industrializaci6n socia
lista con entusiasmo. EI Primer Plan de Cinco Afios empez6 en

1953. Se adopt6 el modelo sovietico y se impuso el despegue
en una sociedad con mas del 80070 de campesinos. Se promovi6 de
inmediato la industria pesada con ayuda econ6mica y tecnologi
ca de la Uni6n Sovietica, La reforma de la tierra repentinamente
se cambi6 por un colectivismo agrario (comuna del pueblo). En
1956 se invirti6 el equilibrio entre la agricultura y la industria.
EI movimiento del Gran Salto Adelante se inici6 en 1958. En 1960,
la comuna del pueblo result6 devastadora. Adernas, se suspen
di6 la ayuda de la URSS y los ingenieros sovieticos regresaron a

su pais con sus anteproyectos de fabricas y equipo.
La politica del Gran SaIto Adelante se sustituy6 por una po

litica de coordinaci6n. La escala y el ritmo de la industrializa
ci6n pesada disminuy6 en forma radical y volvi6 a considerarse
la recuperaci6n de la agricultura y la industria ligera. Rapida
mente la poblaci6n obrera y urbana disminuy6 y aument61a agri
cola. En 1964, se supero en forma gradual el dana del Gran Sai
to Adelante y Chou En-lai proclam6 el Tercer Plan de Cinco Anos

para la Modernizacion de los Cuatro (agricultura, industria, de
fensa y ciencia y tecnologia). El antagonismo de las politicas y
las luchas de poder entre los dirigentes, incluyendo numerosos

guardias rojos, dio origen a la Gran Revoluci6n Cultural. China
entre en una decada de agitaci6n en la que murieron 400 000 per
sonas y 100 millones resultaron heridas. En 1975, una vez terrni
nada la conmocion, Chou En-lai propuso de nuevo la Moderni
zacion de los Cuatro.

Hacia 1981 se neg6 la Gran Revolucion Cultural. Se con fir
m6 que la teoria de Mao sobre la revolucion era una teoria falsa
sobre la reconstrucci6n econ6mica. Los dirigentes e intelectua
les victimas de purgas regresaron a sus puestos. Los dirigentes
que habian surgido durante la revuelta paulatinamente fueron
eliminados. Empezaron a surgir lideres tecn6cratas con conoci
mientos especiales y talento administrativo. En lugar de las cons

tituciones de 1975 y 1978, que ponian enfasis en "la dictadura
del proletariado" , la Constituci6n de 1982 reinstaur6 la "dicta
dura dernocratica del pueblo", tal como se usaba al iniciarse la
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edificacion nacional, y establecio la prioridad de la Constitucion
sobre el Partido.

Con eI gran cambio, la economia china se activo notoriamen
teo Los sistemas de granjas individuales pronto se hicieron co

lectivos. Se dio impulso a la industria y al transporte de las al
deas, ala adrninistracion plural generalizada y a la adrninistracion
especial intensiva. Los agricultores que se volvieron ricos por su

propio talento y trabajo fueron objeto de adrniracion como mo

delos para la nueva era. Se introdujo una economia de mercado
y se impulso la competencia entre empresarios y grupos para
aumentar la produccion. Millones de jovenes desempleados fue
ron absorbidos en la industria de los servicios, la manufactura y
el comercio. Se importaron capital y tecnologia de los paises occi
dentales y de los chinos residentes en el extranjero. Se estable
cieron empresas en cooperativa con capital extranjero. Se defi
nieron la Zona Econornica Especial y la Zona de Exploracion
Economica y Tecnologica, De esta manera aumentaron los in

gresos de los agricultores y trabajadores y mejoro el nivel de vida.
Este crecimiento econornico y los cambios sociales impulsaron
movimientos en demanda de reformas politicas del gobierno auto

cratico. Cuando el gobierno presionaba a los grupos, estes se vol
vian c1andestinos y despues resurgian con mas fuerza. Estes fue
ron los sucesos politicos de los ochenta.

ESTADOS UNIDOS Y LA UNION SOVIETICA

Ahora me referire a otros dos patrones de la historia moderna,
a fin de compararlos con los anteriores.

Estados Unidos fue el primer pais colonial que obtuvo su in

dependencia de la metropoli. Esta colonia era bastante distinta
de las que hemos mencionado. En Asia Oriental se establecieron
sociedades populosas, con viejas culturas y tradiciones, bajo un

gobierno extranjero. Obviamente, los naturales opusieron resis
rencia. En el Nuevo Mundo la sociedad colonial se expandia en

forma continua hacia la frontera. Los agricultores eran diferen
tes a los del Viejo Mundo y la resistencia de los indios fue vehe
mente pero debil, Esta es una de las caracteristicas de la historia
moderna de Estados Unidos.

En segundo lugar, la industria fue promovida por hombres
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de negocios en el este y el despegue se concluyo a la mitad del

siglo XIX. La poblacion industrial primaria disrninuyo en cerca

del 50070 en el decenio de 1870. Mientras tanto, varias naciones
llegaron desde Europa, Africa y Asia a conformar una sociedad
multinacional. A fines del siglo la industria de Estados Unidos

superaba a la britanica, al tiempo que el Movimiento de la Fron
tera alcanzaba la costa oeste. Asi empezo la estructuracion poli
tica. Hacia el exterior, la politica se transforrno en una expan
sion imperialista. No hubo ni monarquia ni burocracia en este

desarrollo. La tension entre la monarquia y el Parlamento no ocu

rrio y no fue necesaria una burocracia para promover la indus
trializacion.

En tercer lugar, el partido socialista no crecio. En la ultima
decada del siglo XIX el movimiento sindical evoluciono como en

Europa, pero los democratas absorbieron al movimiento socia
lista antes de que ingresara a la Legislatura. Ademas, en la epo
ca de la Gran Depresion los sindicatos se unieron a los dernocra
tas. Asi, la segunda etapa del desarrollo parlamentario que se

menciono antes tambien se omitio. Por otra parte, la politica de
los grupos de interes y dela sociedad de masas crecio mas pron
to y en mayor escala en Estados Unidos. Podria decirse que la
politica de este pais entro a la tercera etapa antes de haber pasa
do por la segunda.

La Union Sovietica es tambien un pais continental y una so

ciedad multinacional, aunque en un sentido distinto al de Esta
dos Unidos. En los afios de 1890 los burocratas imperiales em

pezaron a fomentar la industrializacion.introduciendo tecnologia
y capital europeos. El proceso fue tan rapido que origino una

conrnocion econornica y tensiones politicas durante las cuales se

establecio la Duma en 1906. Hasta principios del siglo xx, Ru
sia procedio segun el patron de las grandes potencias occidenta

les. Sin embargo, en 1917 se fundo el Gobierno Comunista tras

la Revolucion Rusa. Esto iba en contra de las predicciones de
Marx; la revolucion no tuvo lugar en el pais mas desarrollado
sino en uno de desarrollo tardio. Asimismo, la revolucion no fue
obra del proletariado. Se inicio con una derrota y con una ham
bruna y terrnino con un golpe de Estado por parte de revolucio
narios profesionales.

En esta epoca comenzo un nuevo patron de historia moder
na. La industrializacion de los socialistas no se realizo mediante
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una burguesia, sino de burocratas comunistas. Esto se relaciona
con la que estuvo a cargo de los burocratas imperiales en terrni
nos de una "industrializacion desde arriba".

El gobierno de Stalin impuso la colectivizacion agricola y los
planes de cinco anos de la industria, 10 cual transforrno a millo
nes de campesinos en proletarios en un lapso muy breve. La in
dustrializacion socialista era contraria a la Revolucion Industrial
de Gran Bretana. Los dirigentes de los paises subdesarrollados
que se entusiasmaban por la industrializacion adoptaron 0 fue
ron obligados a adoptar el modelo sovietico. China es un ejem
plo de dichas naciones. Este modelo pudo haber sido mucho mas
eficaz que la industrializacion capitalista; sin embargo, las expe
riencias de las cuatro decadas de posguerra prueban que la in
dustrializacion socialista no produjo crecimiento ni prosperidad.
El resultado del regimen comunista ha sido el derrumbe eco

nornico.
Si un gobierno autocratico tuviera exito con la industrializa

cion surgiria un movimiento de reforma a partir de los cambios
sociales provocados por tal industrializacion. Mientras mas con

solidado se encuentra el poder, mas dificil resulta la democrati
zacion. No pueden evitarse los patrones de reforma sin par. No

obstante, si la industrializacion origina pobreza y fracaso yade
mas el poder esta sumamente consolidado, la reforma es mucho
mas dificil. Si ocurriera un gran colapso, el terremoto estreme

ceria a todo el mundo. Sin embargo, no quiero creer en una pre
diccion negativa.



 



POLiTICAS DE CRECIMIENTO Y DE CAMBIO
TECNOINDUSTRIAL EN MEXICO: LA

DECADA DE LOS OCHENTA
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1. ANTECEDENTES

La crisis mexicana de los ochenta constituyo en definitiva un pe
ritido de aprendizaje gubernamental. El encadenamiento de los
descalabros internos no s610 exigio un ajuste estructural, que se

inicio a mediados de la decada, sino una vision mas realista de
las macrotendencias de la econornia mundial y el lugar que Me
xico podria ocupar en la restructuracion del orden global si mo

viliza recursos para incorporarse en el (Wyman, 1984). Las auto

ridades publicas y privadas vislumbraron asi la importancia
cardinal del acelerado cambio tecnoindustrial en el marco de nue

vas politicas econornicas. Conceptos como "nueva cultura eco

n6mica", "formaci6n competitiva de precios", participacion ac

tiva en la "economia global", traducen un viraje estructural que
se manifiesta con c1aridad en los noventa (CIDAC, 1989).

Ciertamente, no fue por vez primera que el gobierno mexi
cano anuncio la intencion de inducir, por diversos mecanismos,
cam bios tecnicos en la industria nacional, Desde los cincuenta,
la preocupaci6n por el rezago tecnologico y la necesidad de sub
sanarlo es una constante del discurso publico (Wionczek , 1986).
Sin embargo, la crisis multidimensional de los ochenta le confir
rna particular prioridad; de este modo se comenzaron a visuali
zar los sesgos antitecnologicos y antiexportadores de la pauta tra

dicional de desarrollo, fincada en la sustitucion de importaciones

[69)
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y en un mercado cautivo altamente politizado, y se pusieron ba
ses para la transforrnacion cualitativa de las mismas (Trejo Re

yes, 1987).
En este trabajo se entiende como tecnologia a un "quantum

de conocimiento aplicado" que se origina en la investigaci6n ba
sica, en haUazgos empiricos 0 en el aprendizaje que se veri fica
en las unidades productivas. El cambio tecnico puede adoptar
algunas de estas modalidades:

• innovaciones "rnayores" que revolucionan procesos pro
ductivos de ramas industriales, perfeccionando sus venta

jas comparativas y sus enlaces con los mercados;
• innovaciones "menores" que reducen costos y aceleran la

diferenciacion de bienes y servicios;
• modificaciones en el entorno administrativo que facilitan

la gestion y la difusion de tecnicas;
• ajustes en las estrategias de mercadotecnia (Freeman, 1982).

Dos son las tesis principales que aqui se presentan:

a] el cambio tecnoindustrial fue lento y fragmentario en la
mayoria de las ramas de la econornia mexicana de los ochenta;

b] las autoridades gubernamentales resolvieron atenuar el re

zago tecnico acumulado por medio de tres instrumentos: la aper
tura comercial, la creacion de nexos organicos entre las fuentes
de innovacion y los usuarios, y una reforma del Estado que pre
tende, entre otros objetivos, gestar una "cultura ernpresarial"
traspasando responsabilidades y papeles a la sociedad civil.

Para fundamentar estas tesis, el analisis se centrara en tres

aspectos:

• industrializacion y politica tecnologica de Mexico en los
ochenta;

• las politicas gubernamentales en materia tecnologica en

este periodo;
• la caracterizacion del "problema tecnologico" de Mexico

y los terrninos de su -solucion que despunta a mediados de
la decada pasada.
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2. INDUSTRIALIZACION Y CAMBIO TECNICO EN MEXICO

Como en otras paises de America Latina, la industrializacion tomo
impulso en Mexico en la decada de los treinta. En este lapso el
gobierno levanto una infraestructura fisica y financiera para apun
talar esta tendencia. Los incentivos se robustecieron en el curso

de la segunda guerra que, por un lado, acentuo la necesidad de
praducir bienes que ya no se podian importar y, por otro, gesto
multiples oportunidades en las transacciones comerciales con Es
tados Unidos.

La politica de industrializacion se oriente a remplazar irn
portaciones y a crear unidades productivas locales que gozaron
de regimenes proteccionistas emanados del argumento de "in
dustria naciente 0 infante". No hay duda de que esta politica llevo
a una diversificacion de las actividades y a la multiplicacion de
las oportunidades de empleo urbano. Sin embargo, el cambio tee
nico acelerado que se habria manifestado en la mayor producti
vidad de los fact0res y en el perfeccionamiento de los niveles de
calidad, fue estructuralmente desalentado. Como la rentabilidad
de las empresas se aseguro mediante mecanismos proteccionis
tas, faltaron estimulos especificos a la innovacion. La oferta de

tecnologias se localizo en el exterior; ni el sector publico ni el pri
vado realizaron inversiones con la particular intencion de crear

circuitos propios de informacion tecnoindustrial (Segal, 1987; Re
sendiz, 1987).

Asi se verifico, en general, un proceso de industrializacion
sin cambio tecnico endogene 0 suficientemente dinarnico como

para ampliar las ventajas comparativas de la industria mexica
na. El gasto gubernamental en ciencia y tecnologia fue modesto
y aleatorio; dominaba la concepcion de que la oferta creciente
de investigadores crearia espontanearnente un flujo de innovacio
nes, y que este se incorporaria sin dificultades a las diferentes ra

mas productivas. No se concibieron mecanismos institucionales
ni financieros para alentar y dirigir este proceso (Hodara, 1985).

EI sector privado contribuyo a la reducida demanda tecno

logica local y a la dependencia del exterior. Como se apunto, no

tenia necesidad de competir en el mercado internacional pues la
rentabilidad empresarial fue garantizada por diversos mecanis
mos gubernamentales. A su turno, esta modalidad gesto una sirn
biosis entre las unidades productivas y el aparato burocratico que
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trato de lograr efectos positivos en el empleo urbano, en las fi
nanzas publicas y en la rentabilidad privada; pero los rapidos
avances tecnicos se mantuvieron al margen de estas componendas.

En los sesenta y setenta el gobierno mexicano incremento los
esfuerzos en favor de la institucionalizacion de las investigacio
nes cientificas, incluyendo la f'ormacion de recursos humanos.
Sin embargo, no se aparto basicarnente de un modelo de "ofer
ta tecnologica", con excepcion de entidades como el Instituto Me
xicano del Petroleo , el Instituto de Investigaciones Electricas y
el Instituto de Ingenieria (UNAM), que se empeflaron en adaptar
tecnicas a las condiciones locales. El circulo vicioso de la depen
dencia externa de los insumos tecnicos minimos para una indus
tria protegida se mantuvo sin cambios.

Sin embargo, cabe mencionar rupturas en este circulo.
La industria maquiladora de exportacion se desenvolvio con

rapidez en esta decada. La poblacion empleada se multiplico por
tres entre 1975 y 1985; los ingresos, por cuatro, y el numero de
establecimientos, por dos. Este genero de industria entrana un

tipo de incorporacion a eslabones productivos mas amplios y de
caracter global, con base en las ventajas comparativas del pais
que se condensan en el bajo costo de la mana de obra y en la
vecindad geografica con los centros productores. Sin embargo,
este avance cuantitativo tuvo efectos muy limitados en la difu
sion generalizada de las innovaciones, en la integracion con las
industrias nacionales y en el aprovechamiento de insumos loca
les. Por afiadidura, las maquiladoras emplearon fundamental
mente fuerza laboral no calificada; no indujeron un aprendizaje
tecnologico significativo (Carrillo, 1990).

Otro mecanismo industrial que presento alguna intensidad
en el cambio tecnico consistio en las importaciones temporales.
En la segunda mitad de los setenta, el gobierno mexicano resol
vio liberalizar la irnportacion de insumos a condicion de que los

productos finales fuesen destinados, en proporcion significati
va, ala exportacion. Aunque estas importaciones crecieron sos

tenidamente en los ochenta, tuvieron sin embargo, efectos mo

destos en la difusion de las tecnicas y en la incorporacion de las
ramas industriales a circuitos comerciales foraneos. Esta activi
dad se concentro en filiales de cornpafiias transnacionales, que
por su propia estructura poseen mecanismos centrales de produc
cion y asirnilacion de tecnicas.
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En suma: Mexico presenta niveles reducidos de intensidad
tecnoindustrial debido a un patron de crecimiento que protegio
y politizo exageradamente el desarrollo industrial. La crisis de
los ochenta levanto nuevos obstaculos al cambio tecnico pues con

dujo, entre otros resultados, a la ruptura de cadenas producti
vas y a una febril intermediacion financiera que 10 inhibieron sig
nificativamente. Los intentos estabilizadores de los ultirnos anos

pretenden subsanar este retroceso (Maria y Campos, 1988).

3. POLiTICAS PARA LA TECNOLOGiA

EI "modelo de oferta" que presidio al gobierno mexicano en ma

teria tecnologica entrano un concepto erroneo sobre los nexos

causales entre ciencia, tecnica y mercados. Y este error condujo
a practicas gubernamentales que se abstuvieron de hacer hinca
pie en la creacion de deliberados vinculos entre las fuentes de cam

bio tecnico y sus usuarios reales 0 potenciales. Asi permanecie
ron invariables una demanda tecnologica limitada, la escasa

selectividad en las compras de tecnicas y esfuerzos fragmenta
rios de adaptacion a los facto res locales.

Cabe recordar que en los setenta se conocieron en el pais ini
ciativas dirigidas a rectificar este modelo mediante el estableci
miento de instituciones de promocion especializadas, como el

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt: 1970). EI

diagnostico del origen, las caracteristicas y los costos del atraso

tecnico fue asi perfeccionado; y la elaboracion de planes y pro
gramas gesto conciencia publica en torno a la gravedad de la
situacion y 10 que aun se puede hacer. Los planes indicatives
por ramas, que se lanzaron entre 1973 y 1976, fijaron lineamien
tos mas especificos. Sin embargo, las tareas de esta institucion
carecieron de un marco mas general de referencia y se desenvol
vieron sin conexiones organicas con las unidades productivas 0

con entidades gubernamentales. Es ilustrativo que el Plan Glo
bal de Desarrollo 1980-1982 no incluyo explicitamente el fornen
to de la capacidad tecnologica en las ramas industriales. S610 en

1984, al publicarse el Plan Nacional de Desarrollo Tecnologico
yCientifico (en este orden), se percibio la preocupacion de gene
rar enlaces entre la actividad tecnica y la productividad. Este Plan
propuso una conceptualizacion mas atinada respecto de las co-
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nexiones entre la importacion de tecnicas, la demanda nacio
nal de conocimientos y la evolucion del aparato productivo.
Tambien sefial6 que la brecha tecnologica se habia acentuado
en grado superior a la brecha comercial externa y reconocia que
las rigideces de las plantas industriales habian entorpecido la
asimilacion de tecnicas avanzadas. Sin embargo, esta elabora
cion de planes y programas gubernamentales no se aparto de los
ciclos sexenales que rigen la vida politica del pais, a pesar de que
la creaci6n, la difusion y las consecuencias de la tecnologia des
bordan los plazos de estos ciclos (Hodara, 1985).

En paralelo al Conacyt se establecieron otras instituciones
para registrar y regular la transferencia de la tecnologia desde
el exterior y las inversiones extranjeras. El objetivo de estas enti
dades consistio en cuidar que las adquisiciones externas no fuesen
exageradamente costosas y que las inversiones no encerraran "pa
quetes tecnologicos" lesivos a los mercados de trabajo 0 a cual
quier funci6n de bienestar. En terrninos generales, los logros de
estas iniciativas fueron limitados. La politica tecnologica siguio
perceptiblemente desconectada del quehacer industrial e incluso
de los rumbos y contenidos de la educaci6n.

Ciertamente, los efectos de la crisis no permitieron, en los
ochenta, corregir el caracter fragmentario e incoordinado de
las politicas gubernamentales. Cuando el pais empieza a 10-

grar mayores dosis de estabilidad, los mecanismos burocraticos
de transmision tecnologica se debilitan al compas del proceso de
"conversion estatal". La responsabilidad por la estructuraci6n
industrial se transfiere crecientemente al sector privado, inclu

yendo las modalidades de gestion, compra y difusi6n de tecni
cas. Pero aun no se puede consignar si esta nueva orientacion
habra de resolver las brechas tecnoindustriales del pais.

4. EL PROBLEMA TECNOLOGICO DE MEXICO

Como se apunto, el modelo de sustitucion de importaciones -ade
mas de profundas tradiciones culturales e institucionales=- in
volucro propensiones que inhibieron el desarrollo tecnologico de
Mexico. La crisis de los ochenta acentuo este efecto y abrio el
cauce para un replanteamiento radical de las politicas de indus-
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trializacion. El rezago tecnico acumulativo tuvo varias expre
siones:

• importacion de tecnicas que no se avenian con la constela
cion y las tendencias de los factores productivos;

• incremento constante de los pagos en divisas por estas ad

quisiciones;
• marginalidad de los centros de investigacion respecto del

aparato productivo y sus necesidades;
• aprendizaje tecnol6gico lento y fragmentario dentro de las

empresas;
• dependencia significativa respecto de las importaciones de

bienes de capital, que constituyen los disparadores de avan

ces tecnicos (Landau y Rosenberg, 1986).

La inadecuacion de las tecnolog(as importadas fue preocu
pacion constante del sector gubernamental mexicano desde los
setenta. Se argument6 que la demanda particular de un merca

do, donde la tecnologia se ofrece y difunde, determina sus ras

gos especificos. En paises industriales avanzados, las innovacio
nes estan influidas por la amplia disponibilidad de recursos, por
el diversificado acervo de conocimientos y por los costos del fac
tor trabajo que tienden a elevarse con rapidez. Asi, las innova
ciones se dirigen a ahorrar factores escasos (como el trabajo) y
a aprovechar el personal calificado, en un contexto de mercados
expansivos, que masifican y diferencian simultaneamente los pa
trones de consumo. Es claro que este ambiente econ6mico e ins
titucional es ajeno a la situaci6n mexicana. Sus recursos no han
sido debidamente explotados; el conocimiento es disperso y ape
nas institucionalizado; abunda el trabajo no calificado; la mo

desta magnitud de los mercados no alienta economias de escala,
y la competencia entre empresas es limitada, con fuerte inclina
cion a generar monopolios y oligopolios que "administran" los
precios. Este sensible contraste estructural determin6 el caracter
"inadecuado" de las tecnicas importadas, que a su turno gener6
imperfecciones en el aprovechamiento de los recursos locales (Tre
jo Reyes, 1987).

La irnportacion creciente e indiscriminada de tecnica trajo
consigo el incremento de los gastos por concepto de regalias y
cuotas por la compra y uso de licencias y marcas. Con frecuen-
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cia, estos costos se vieron abultados por la sobrefacturacion de
los precios de las materias primas y los equipos y los servicios
suministrados por el proveedor. Estos desembolsos superaron
apreciablemente el total del gasto publico y privado en investi

gacion, por 10 cual se gestaron resentimientos en la comunidad
acadernica que, sin embargo, se sintio impotente para atenuar

estos hechos (Unger, 1984).
Esta sensacion tenia raiz, entre otras circunstancias, en las

debiles articulaciones entre la comunidad de investigadores y el
sector empresarial. Esta incornunicacion es de larga data; pro
bablemente influyeron en los investigadores, que potencialmen

te hubieran podido ofrecer innovaciones, diferentes considera
ciones culturales e ideologicas que trabaron el dialogo con los
usuarios; por otra parte, los empresarios, por calculos microe
conornicos relacionados con el riesgo de invertir en un personal
que no probo previamente sus aptitudes innovadoras, prefi
rieron la compra externa de tecnicas, Y mas aun, cuando est a

conducta no fue penalizada por la autoridad publica; acaso

al contrario.
EI aprender hacienda fue un proceso lento y aleatorio debi

do, primero, al caracter fragmentario de las actividades de ca

pacitacion en y para el trabajo, y, segundo, por la intensa movi
lidad interempresarial de la fuerza de trabajo. No se alento una

acurnulacion sostenida de conocimientos, con base en experien
cias en la planta. Por 10 dernas, los "paquetes de inversion" in
cluian personal extranjero capaz de entender y descifrar esa "caja
negra" Hamada tecnologia (Unger, 1985).

Y en fin, los anal isis comparativos sobre estilos de crecimiento

y la rapidez del cambio tecnologico senalan que la producci6n
de bienes de capital acelera la profundizaci6n del capital huma
no y fisico. Sin embargo, los empresarios mexicanos y el sector

publico se inc1inaron por la produccion de bienes de consumo

inmediato e intermedin que entranan innovaciones menores y co

nocidas. Turbinas, maquinaria textil, rnaquinas-herramienta,
bombas y compresores se importaron en su totalidad 0 en sus

partes medulares; estas compras tuvieron un modesto arrastre

tecnol6gico en el interior del pais y no se integraron organica
mente a la industria nacional.

Estas variables del problema tecnoindustrial mexicano crea

ron, por una parte, un dualismo 0 tal vez varias capas de avance
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tecnico dentro del pais y, por otra, una brecha creciente con el
adelanto tecnologico de paises de alto ingreso y de dinamica in
dustrializacion. La pasividad del Estado respecto a este proble
ma se hizo mas pronunciada en los ochenta. Por ejemplo, el gasto
publico como porcentaje del PIB se contrajo de 0.5 a 0.2 de 1980
a 1987, y la oferta y la productividad de los investigadores fue
ron relativamente inferiores a las de paises de similar estadio in

dustrial, como Brasil y Argentina (Dahlman y Sercovich, 1984).

5. EN SUMA

Las politicas gubernamentales en materia industrial y tecnologi
ca solo lograron una difusion segmentada de cambios tecnicos,
especialmente en aquellas ramas diferenciadas que atienden los

gustos de una delgada capa de consumidores. Las instituciones
de fomento, de gestion y de capacitacion en esta materia no pu
dieron superar inercias burocraticas y normativas que se incuba
ron al calor de mercados altamente protegidos. Esto llevo a una

politizacion creciente de la conducta economica y empresarial en

menoscabo de la forrnacion competitiva de precios y de la recep
cion diversificada de estimulos tecnicos desde el exterior. Por otra

parte, la incomunicacion tradicional entre la comunidad de in

vestigadoresy los usuarios de las innovaciones se mantuvo inal
terable, lesionando tanto a la oferta local de cambios tecnicos
como a la amplia difusion social de aquellas adquiridas en el ex

tranjero 0 almacenadas en los paquetes de inversion. La crisis
de los ochenta amplifico, por una parte, estos efectos adversos
a la dinamica tecnologica, pero por otra acentuo la conciencia
de que la tecnologia constituia factor clave del crecimiento y de
que era menester promover nuevos mecanismos para su transfe
rencia y diseminacion. Las transformaciones economicas y del
Estado que se inician desde mediados de los ochenta y toman irn

pulso sostenido en esta decada se inspiraron no solo en las lee
ciones derivadas de la "administracion de la crisis" sino en la
voluntad de incorporarse a los procesos de globalizacion y trans

nacionalizacion de la economia mundial. Las autoridades rnexi
canas parecen estar efectivamente persuadidas de que el proble
ma tecnoindustrial del pais debe ser resuelto para que estas

intenciones transformadoras tengan razonable viabilidad.
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Comentarios

Jose Thiago Cintra, El punto que mas me llama la atencion de
la ponencia del profesor Masumi fue el nuevo esquema 0 el in
tento de esquematizar un problema que hemos venido tratando
quienes trabajamos con las teorias de la modernizacion. En este

aspecto me parecio muy sugerente que pusiera a Japan como un
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actor que trabaja con la mana derecha en las similaridades de
Alemania, Francia e Inglaterra y con la izquierda en las disimi
laridades de su propio entorno del este de Asia. Esto tal vez, abre
posibilidades para trabajos comparativos y, por supuesto, su po
nencia se sintetiza en la historia, que siempre hemos tenido los
analistas, de la modernizacion: i,como atender a la modemiza
cion, extendiendo una dimension al Estado-nacion con todas sus

necesidades, y a la vez pagar el precio de la propia moderniza
cion que es el mas caro: el cambio social? Yaqui en nuestra Ame
rica Latina y en Asia, hemos tenido este tema, donde Victor Ur

quidi corrobora la tesis del profesor Chalmers Johnson sobre los
paises de desarrollo tardio. Esta tesis me parece clave, pues nos

reta a ver las cosas en terrninos historicos, porque a veces los in
telectuales creemos que los terrninos analiticos son las funciones
reales de una sociedad, y no 10 son. Se crea el Estado, se hace
la nacion, se crean burocracias todo el tiempo en terrninos fun
cionales, pero historicarnente esta palabra, late-comers, es la clave.
Y alii tal vez este uno de los problemas fundamentales de los es

tudios comparativos. Por no querer asumir este imperativo en

las diferencias de las etapas de la historia, los late-comers nos

vemos obligados a aceptar la cartilla de los first-comers como

si fuera un disefio funcional. Y de ahi las crisis y los antagonis
mos permanentes. Este elemento adquiere su dimension correc

ta en el estudio comparativo. Pero sigo un poco retado por la
postura tan radical del profesor Chalmers Johnson y tal vez por
esta postura sobre el problema de los valores .,-ya no hablo del
orden normativo que el profesor Padua habia mencionado, al

igual que del rescate de los aspectos de la sociologia- me sigo
preguntando, tras de mucho observar los escenarios de desarro
llo de los late-comers, si la cultura no es la clave. Hemos busca
do seguir la cartilla, hemos intentado jugar a las modernizacio
nes en donde la econornia ha trabajado con la concentracion, la
acumulacion, y la politica ha distribuido el poder-democracia ...

y los dos no funcionan. Despues lIegan los economistas que se

humanizan y hablan sobre la acumulacion y sus grandes brechas
en nuestra sociedad. Entonces, cuando se habla de redistribuir,
los politicos asustados con los amplios pasos de esta democracia
participatoria empiezan a cerrar las puertas.

Samuel Huntington es muy claro en est as exposiciones. He
mos intentado todos los modelos y nos preguntamos y se 10 pre-
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guntamos a quienes entrevistamos en los palacios, en los parla
mentos 0 a los analistas, y ellos responden: "falta una revolucion
cultural", para ser simples. Algun problema de cultura nos esta
separando porque hemos intentado aplicar modelos muy pareci
dos. EI de Corea del Sur, por supuesto. En America Latina hay
paises de capitalismo de Estado, que el profesor Johnson men

ciona, que 10 han intentado. En medianas y pequefias empresas
mas 0 menos, pero el capitalismo de Estado 10 hemos usado mu

cho. Sin embargo no compaginamos con el y nos vemos obliga
dos a atender que los valores tienen tras de si algun fenorneno ,

Por supuesto decir que la religion y el capitalismo son protes
tantismo y capitalismo tiene sus mutuas interferencias, seria tal
vez muy serio -acepto que la hipotesis de Weber, puesta muy
simplificadamente, no funciona-, pero cree que cuando usamos

el terrnino religion es para sacar algo de una sociedad puesta en

la esfera de los universales. No estoy hablando de religiones no

universales, cuando me refiero a la esfera de los universales como

valor, me refiero alleitmotiv que tienen las sociedades para mo

verse. Y alli veo una profunda diferencia entre la etica del cato

licismo y la etica del protestantismo. No es una mera causalidad
de post-hoc propter-hoc; no es tanto por eso. Creo que hubo una

circularidad mutua entre valores que condicionan acciones y ac

ciones que, una vez condicionadas, se reflejan en los valores. Mas

que Weber es Parsons. Y este es un movimiento que si 10 elimi
namos a estas alturas de la coyuntura del siglo xx en nuestros

paises late-comers, con despegues muy dificiles, me temo que alli
si nos salgamos del estuario. Es tal vez importante rescatar la
forma que da a los valores esta capacidad de empujar opciones.

Me quejo mucho sobre el problema de la deuda externa de
America Latina. Siempre la cornparo con los pagos de guerra de
la Alemania de Weimar en los afios veinte. Cuando se tiene una

crisis, de una verdadera economia de guerra, todos se aprietan
los cinturones, todos imponen ciertos valores que van a influir
en las conductas y esto nos lleva exactamente a la situacion ac

tual de la deuda externa de la region, como economia de guerra
sin los valores de esta, Nosotros, los ciudadanos, vemos la rete
rica, pero el valor de la economia de guerra no 10 tenemos. Por
tanto no podemos movilizar, accionar ciertas emergencias tipi
cas de las economias de guerra y el pago de la deuda externa tie
ne unas que son tipicas de emergencias de posguerra de derrota-
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dos. Alli hay una serie de elementos que nos dificultan el analisis,
Otro problema es la impiedad desde la region. Aqui tenemos

la etica del catolicismo. Es evidente que no tenemos los mismos

objetivos que el puritano protestante. Somos indolentes, y tran

quilos. Nuestro tercer mundo al sur del rio Bravo esta cargado
de recursos naturales. Las demas ecuaciones del poder percibido
de areas y clime se da en America Latina en grande. Tenemos
una poblacion mas acritica, recursos estrategicos y sin embargo,
no nos funcionan porque nos falta el motor de los valores. Si
queremos bajar el motor especifico del catolicismo hagamoslo,
pero a un nivel mucho mas alto. Cuando hablo del protestant is
mo y del catolicismo es un poco para ubicar la linea de las civili
zaciones. Muy bien podria decir confucianismo, 0 shintoismo 0

taoismo y estariamos hablando de esa mezcla japonesa. Sin em

bargo es tan solo para simplificar pasos de la historia. Es un pro
blema cerebral, mental que implicaria que en una discusion se

ventilara muy bien este problema, se volviera a el, y se volviera
al problema del modelo de desarrollo.

Chalmers Johnson. Quisiera responder brevemente, ya que el pro
fesor Cintra ha introducido de nuevo la discusion acerca de los
valores basicos y su pregunta i,es la cultura la clave; "es necesa

ria una revolucion cultural?", probablemente es en si misma una

contradiccion de terrninos. Sin embargo, i,es esto de 10 que pres
cindimos? Tratare de enfrentar este problema seriamente, pero
la razon por la cual hay que ser precavido con la nocion webe
riana es que frecuentemente se maneja a la cultura aqui como

una ideologia, con el fin de disfrazar a quienes efectivamente pa
gan el costo del desarrollo de Japon, Corea 0 Taiwan. Tarnbien
es importante tomar en cuenta que los valores culturales son sus

ceptibles de manipulacion, Japon, por ejemplo, cuenta con la tasa

de ahorro mas alta jamas registrada en un pais capitalista en epoca
de paz desde 1955. La de 1930 concuerda mas 0 menos con la
actual de Estados Unidos, es decir, miserable. 0 sea, los valores
basicos japoneses no sufrieron cambios entre 1930 y, digamos,
1955. Ahora bien, 10 que sufrio ajustes fue una serie impresio
nante de incentivos e instituciones, puestas en practica por el Mi
nisterio de Finanzas, es decir, la existencia de incentivos muy atrac

tivos para ahorrar, la facilidad de hacerlo mediante el sistema
de cajas de ahorro postal y afiadimos a estes la decision guber-
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namental de no asistir a aquellas personas que enfrentaban pro
blemas econ6micos. Esto obligaba necesariamente a la gente a

ahorrar, 0 a cuidarse cuando se enfermaban.
Permitaseme tratar de amp liar un poco el papel que toma

la cultura en la teoria del desarrollo econ6mico que se aplica a

los late-comers. La teoria del desarrollo tardio, cuando se aplica
a los late-comers puede, segun mi perspectiva, dividirse en cua

tro categorias muy generales, de las cuales habria que destacar
un elemento muy importante, es decir, las secuencias en que es
tas ocurren.

La primera, es el intento de desprenderse de cualquier res

ponsabilidad, la que llamamos un "medio ambiente social recep
tivo". No aceptamos que los valores puedan contribuir al desa
rrollo econ6mico; al contrario, pensamos que pueden convertirse
en obstaculos, para impedirlo. Iran en 1975 no se preocupaba
por el desarrollo, sino que privilegi6 las discusiones acerca de la

religi6n. Cuando en las sociedades, existen profundas brechas
sociales, etnicas 0 religiosas, estas pueden asumir el papel de obs
taculos. No obstante, todos coincidimos en que las sociedades
de Asia del este, digamos, toda el area cultural china se ha mos

trado como un medio ambiente social receptivo. Esto no quiere
decir que todos se hayan desarrollado, 0 sea China, Corea, toda
el area cultural confucianista, ha sido un medio ambiente social
receptivo.

En segundo lugar, y sin duda es la esfera mas controvert ida
en 13. teoria del desarrollo econ6mico, se encuentra el liderazgo
determinado. Aunque parece una noci6n sencilla, tiene, sin em

bargo, un significado muy especifico. Concretamente es la desa
gregaci6n de toda forma de desarrollo en el econ6mico, en el po
litico y en el social, todos los cuales se miden en terrninos per
capita, es decir, el desarrollo econ6mico en incremento de la pro
ductividad per capita; el social en incremento per capita en me

didas tales como expectativa de vida al nacer, acceso a la educa
ci6n y otras clases de satisfactores humanos; y el politico en

terminos de acceso per capita a empresas con las cuales se llega
a decisiones obligatorias, pero no necesariamente a la democracia.

La teoria argumenta que si hay un intento para desarrollar
igualmente a los tres no se experirnentara ninguna forma de de
sarrollo (seria el caso de la India), esta teoria argumenta que un

liderazgo determinado, aqui se trata de un aparato de tal fuerza
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que tiene la eapacidad de fomentar el desarrollo eeon6mieo, fo
mentar 10 neeesario en euanto al social para lograr el desarrolo
econ6mieo, e inhibir el politico en funci6n de intrusi6n, propa
ganda 0 10 que sea, siempre que se logre una ruptura.

El tercer elemento en la teoria de desarrollo econ6mieo es

la capaeidad tecnica. China, por ejemplo, posee los primeros dos
elementos bajo el regimen eomunista; posee un medio ambiente
social receptivo, ademas de un liderazgo determinado. Lo que
no ha tenido es la eapacidad tecnica. Este es uno de los mayores

problemas en todas estas eeonomias de alto crecimiento, puesto
que signifiea una inversi6n altisima en edueaci6n. En cierto mo

mento existian mas universidades en Taiwan que en todo el con

tinente chino. Ademas, este enfasis en la capacidad tecnica an

tagoniza con el segundo elemento, puesto que cuanto mas
educaci6n se recibe, menos tolerancia hay por el subdesarrollo
politico.

Finalmente, en cuarto lugar, cabe mencionar los eapitales y
de d6nde provienen. Los fondos que no se consumen, se aho
rran y se reinvierten. Pueden provenir de ahorros nacionales for
zados, como en el easo de Jap6n, donde fue sacado del pellejo
del eampesinado; pueden provenir de prestamos; de los regalos
y del imperialismo. Jap6n ya era un pais acreedor neto en la pri
mera guerra mundial como resultado de las guerras en las que
se habia involucrado. Sin embargo, el punto que quise resaltar
es el medio ambiente social receptivo, 0 los valores culturales 0,
para decirlo de otra manera, el protestantismo de Weber, 0 ac

tualmente el mundo ideol6gieo del eonfucianismo. Recuerdese
que Weber eoncibi6 al confucianismo como un obstaculo para
eualquier desarrollo en Asia oriental, mientras hoy en dia algu
nos ideologos hablan de un confucianismo ereativo. Por eso man

tengo la esperanza de que Brasil se desarrollara para que enton
ees entendamos que el confucianismo no tiene nada que ver, y
que finalmente podamos desechar esta cuesti6n. Sin embargo,
aunque no sabemos mucho aeerea de valores, el punto funda
mental en cuanto a Asia oriental es que Asia del este refuta los
argumentos weberiano y anglosaj6n de que el eapitalismo no se

da sin la existeneia de estos valores asceticos, orientados hacia
10 mundano, asociados con el protestantismo despues de la
Reforma.



84 INDUSTRIA, COMERCIO Y ESTADO. LA CUENCA DEL PAciFICO

Tun-jen Cheng. Me gustaria desviar la atencion de las institu
ciones a las politicas. Este comentario se dirige al profesor Ur

quidi. En su ponencia subrayo la importancia de la consistencia
de la politica rnacroeconornica y argumento que el mal manejo de
la macroeconomia ha sido una de las causas mas importantes
de los problemas economicos de America Latina. Ademas, ha sido
la inconsistencia de las politicas macroeconornicas la que ha
constituido el problema a que se enfrentan en la actualidad los
gobiernos latinoamericanos, los cuales tienen que ocuparse del

grave problema de sus deudas externas. Mi pregunta entonces

seria i,cucil ha sido la razon que explicaria esto?, es decir, i,cua
les son las causas y los factores que contribuyen a este fenome
no? Podria enumerar varios factores; sin embargo, no sabria in
dicarles cuales son los correctos 0 los relevantes.

Uno. de elIos seria un medio ambiente externo turbulento, hos
til, de parte de los paises occidentales que presionan para el pago
de la deuda externa, 10 que conduciria a una inconsistencia en

las posturas de politica frente a los problemas de endeudamien
to de America Latina. Una posible fuente secundaria seria tam

bien la falta de conocimiento 0 de consenso entre las elites tee

nocratas, los consejeros economicos del Presidente, etc. No hay
consenso entre ellos y por tanto surge una polaridad de visiones
en cuanto a la estabilizacion econornica, la secuencia en que de
berian adoptarse las reformas, la legalizacion y asuntos de esa

indole.
La tercera fuente posible se refiriria a la fuerte presion poli

tica en el ambito nacional, principalmente la procedente de los
sectores populares, que compromete mucho a los gobiernos, en

particular en el campo de las politicas fiscales, es decir, el gasto
publico. Y tal vez afiadiriamos, como ultimo factor, la falta de
credibilidad a causa de las politicas previamente adoptadas que
son capaces de provocar el veto instantaneo y la desatencion 0

refutaci6n de cualquier politica nueva por parte del pueblo en

general 0 de cualquier sector de la economia.
Entonces, mi pregunta seria l.cuales son los factores contri

buyentes que explican la inconsistencia de la macroeconomia?

Jorge Padua. Voy a regresar un poco a las provocaciones de Thia
go Cintra. Por supuesto que coincido con el doctor Chalmers que
en buena medida nos dio una respuesta. Sin embargo, creo que
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sigue siendo un problema mas alla de la cultura (un poco para
conectarla con la preocupacion de la ultima pregunta; que por
supuesto no voy a responder, porque ello corresponde al Profr.
Urquidi). No es que la cultura sea la clave, sino que tenemos pro
blemas en las relaciones entre la politica y la economia. Ninguna
de las dos se basa en la verdad, sino en la justicia; ni la econo

mia se basa en la verdad sino en la eficiencia. De ahi los fracasos
de America Latina, sobre todo en el caso mexicano, en el senti
do de que las mentalidades, como la menciona Johnson, quizas
no sean desarrollistas sino revolucionarias. Mas bien diria que
el imperativo categorico ha sido el de permanecer en el poder,
mas que cualquier otro imperativo categorico. De ahi la eficacia
del partido para permanecer en el poder. Los planes son exce

Jentes, si la aproximacion de los modelos mexicanos se toma desde
1947; entonces todo el sistema de planeacion mexicano se basa
ba muy fuertemente en los sistemas del Tennessee Valley Autho
rity, es decir, un sistema de cuencas hidrologicas muy moderno.
De nuevo, cuando se establece la politica de sustitucion de im
portaciones se cambia rapidamente a la concepcion de cuencas

hidrologicas, a las estrategias desconcentradoras del desarrollo
regional. De alli se salto a la penultima estrategia, la de puertos
industriales, muy asociada al desarrollo en el Pacifico, junto con

esquemas de complejos industriales muy a la sovietica. Eso se

cayo. Ahora, la politica dominante es la de privatizaciones, de
integracion, modernizacion, etc., de los mercados. Lo que pasa
es que los imperativos categoricos, aqui, son los de las negocia
ciones el imperativo basico es la permanencia en el poder.

Pese a todo, Mexico tiene una ventaja comparativa impre
sionante al estar junto al mercado consumidor mas grande del
mundo. Ahora, dandole la vuelta un poco al argumento, tam
bien me preocupaba un poco la cuestion de como se articulan,
ya no como variable independiente, la religion y la cultura, sino
como variables intervinientes. Y si bien la religion como varia
ble independiente quiza no tenga nada que ver con el desarrollo,
si con el nacionalismo, y con un sentimiento de identidad nacio
nal. Uno tiene entonces que observar al Islam, la Guerra Santa,
ya todo ese resurgimiento del nacionalismo. La religion, en este
momento en el este de Europa deberia ser analizada un poco mas.
Ahora bien, sf hay que tener cuidado con estas asociaciones muy
rapidas, que sirven para justificar muchas cosas, sobre todo la
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idea de democracia y religi6n. Yaqui en America Latina donde
las tensiones son extremadamente fuertes y se contraponen a cual

quier sentimiento de la modernizaci6n. No creo que el protes
tantismo signifique modernizaci6n en cuanto a tolerancia, hete

rogeneidad, y todo 10 que significa la cuesti6n moderna del

capitalismo.
Finalmente, me gustaria terminar con un tema muy te6rico.

En America Latina hemos estado muy acostumbrados al pensa
miento de orden institucional y tengo la impresi6n en este mo

mento, por la evoluci6n que tiene en los paises, de que hay que
moverse hacia un pensamiento organizacional. No me gusta ha
blar de "tercera revoluci6n industrial"; creo que las grandes re

voluciones en este momento son organizacionales, y que hay que
bajar un poco a entender el pensamiento organizacional; y 10 que
significa bajar de un pensamiento institucional a uno organiza
cional y c6mo los gobiernos actuan efectivamente en esta dina
mica, hacia el impulso de organizaciones concretas. Estoy de
acuerdo con el doctor Johnson, en el sentido de que si se pueden
mover organizaciones concretas, independientemente de d6nde
se ubiquen. Lo que he observado, por ejemplo, es que una orga
nizaci6n japonesa funciona de una manera en Jap6n, y que en

Mexico 10 hace de otra totalmente distinta, a pesar de que la tasa

de ganancia sea bastante elevada. Entonces, las organizaciones
japonesas en Mexico, que he visto, no tienen nada que ver con

la organizaci6n de las japonesas en Jap6n.

Miguel Alvarez Uriarte. Quisiera vincular esa pregunta al marco

del desarrollo econ6mico mexicano. Siento que si en algo puede
servir el intercambio de conocimientos que estamos haciendo den
tro de esta Cuenca del Pacifico es precisamente en que estos mo

delos pueden mostrarnos su adecuaci6n a nuestros propios medios.
Hasta principios de los ochenta Mexico todavia tenia una serie

de cualidades excepcionales en America Latina, con un crecimien
to econ6mico extraordinario. No tan rapido como el de paises
asiaticos destacados, pero Sl suficientemente s61ido y consisten
teo Podemos decir que desde los afios cuarenta Mexico habia en

contrado su propio camino de desarrollo econ6mico y hasta cierto
punto tambien de beneficio social. No el deseado, pero 10 hubo.
Lo que ocurre en estos afios ochenta es que estan modificandose
a fondo las condiciones de ese desarrollo econ6mico previo que
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eran insostenibles. Es decir, 10 que ocurrio antes en parte expli
ca 10 que nos esta ocurriendo ahora. Algunos ejemplos son que
mientras la deuda externa genero abundantes recursos de capi
tal, ahora ya no se tienen. Mientras que el sector publico de Me
xico fue un lider en varios aspectos para jalar, para impulsar este

desarrollo economico, ahora tenemos que se ha debilitado y no

puede seguir adelante. Hay factores significativos que se estan
dando en esta decada en la que efectivamente ha habido una per
dida de bienestar, pero al mismo tiempo se estan gestando los
elementos que habran de permitirle a Mexico rehacerse y reto
mar el camino del progreso.

;,Cuales son esos nuevos elementos en los que se esta con

fiando? El papel del Estado, del sector publico de Mexico se esta
modificando a fondo, es decir, las empresas paraestatales estan
transfiriendose al sector privado. Toda la parte de reglamenta
cion, de regulacion, simplemente se esta eliminando para dar paso
a un neoliberalismo, a unas fuerzas del mercado que seran las
nuevas guias, ;,Como va a ser factible que esta libertad opere,
en cuanto a las fuerzas del mercado? EI ejemplo que Mexico ha
dado en materia de apertura al exterior es sorprendente, es in
creible. En muy pocos aiios se han desmantelado todos esos ele
mentos de proteccion; al mismo tiempo se esta buscando deses
peradamente la apertura de nuevos mercados en el exterior, y hasta
cierto punto, y en muy corto plazo, la industria manufacturera
de Mexico ha respondido a ese reto. Aqui me refiero un poco
a 10 expresado por el profesor Hodara, en el sentido de que Me
xico carece de capacidad tecnologica para desarrollarse. La tuvo,
pero en empresas que estaban en la bancarrota y que para sobre
vivir tuvieron que restructurarse. EI otro elemento fundamental
es que se necesita un ambito externo de cooperacion hacia la eco

nomia mexicana en funcion, sobre todo, de dos elementos: en

la restructuracion de la deuda externa, que no es posible que siga
extrayendole recursos a la economia; por otra parte, cuando ha
ble de mercados mas amplios, estaba pensando en un tratado de
libre comercio hacia la parte norte, Estados Unidos y Canada.
No estoy argumentando que estes sean todos, pocos 0 muchos
elementos, pero sf forman parte de la estrategia basica para que
Mexico salga del estancamiento econornico: aquellos corren en

paralelo con otros elementos fundamentales del desarrollo que
se han mencionado. Ignoro si se lograran esos otros ingredientes
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sustanciales que permitan mantener un sistema politico mas sa

ludable, y la estabilidad social que por muchos anos ha tenido
Mexico.

Jose Thiago Cintra. El profesor Cheng hizo unas observaciones

que me parecen muy validas. En su ponencia sobre el problema
de Corea y de Taiwan expone la graduacion en las profundiza
ciones de los procesos de industrializacion. Este ha sido el pro
blema de America Latina. Nosotros, tal vez por la sustitucion
de importaeiones, no supimos entender que despues de la susti
tucion de un bien duradero 0 no duradero habia cosas mas Pro
fundas que haeer con los bienes de capital. Y coincido en que,
cuando parecia que estabamos sustituyendo importaciones en estas

primeras etapas las poblaciones empezaban a exigir participacion
politica,

Cuando usted es un ejecutor de politicas nacionales, no es

un empresario, es un politico y hace asi asignaciones autorita
rias de valores en la sociedad global, y al hacerlo trabaja con una

planificacion econornica, son importaciones, pero las exigencias
de la participacion politica .estan tocando a las puertas. Y alii no

hemos sabido, a pesar de haber intentos y lapsos de 15 anos para
profundizar esto, via la fuerza de dictaduras, sortear el proble
ma de las poblaciones, del mass participation en el proceso poli
tico. Tal vez sea esto nuestra gran diferencia con Asia. En cuan

to a America Latina, me pregunto por que no aplicamos los
modelos coreano, taiwanes, singapurefio 0 tailandes de ahora;
les digo que hacerlo supone cerrar la puerta de la participacion
politica. Y alii viene tal vez un problema de diferencia de cultu
ras. Si fuera budista aceptaria rna'S la dictadura de Asia y no es

que este poniendo en tela de juicio al budismo, sino que sencilla
mente su forma de aceptacion y su vision del mundo conlleva
a esto. Yes adernas complicado porque nosotros somos "ego de
Montesquieu". Alli es donde viene el problema: modernizar como

late-comers pero con la biblia de Montesquieu, de los ilustracio
nistas, en la mana de nuestros primeros lideres politicos.

Entonees, el gran problema que tenemos es compaginar esta

situacion, Si fueramos empresarios con la mentalidad de ernpre
sarios en palacios nacionales, nos valdria muy poco el sentido
de las sociedades modernizantes en 10 politico. Y puede dar una

ecuacion, formulada mejor aun que la de Asia. Tenemos tecno-
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.cratas, muy buenos, formados en las mismas universidades de
donde vienen los de Asia. Hicieron papers conjuntos. Y sin em

bargo, llegan aca y se tropiezan con estos problemas que pueden
ser 0 no dernocraticos aunque imperfectos.

En cuanto a la deuda alii si quisiera hacer un breve cornen

tario. El dinero que nosotros perdemos 10 esta ganando Asia.
Los capitales que pagamos por intereses no se van a quedar en

algun subterraneo, se mueven en el mercado financiero mundial.
Analicen las estadisticas de comercio de Asia y las nuestras. Es
de lIamar la atencion que la "crisis" de America Latina coinci
da con el boom de los NIC. i, Y quien metio alii el dinero de nues

tros intereses en la decada perdida? Se fueron a donde pagaban
mas. Alia en los NIC, no en Estados Unidos. Y esto es tal vez

un problema, que la historia econornica tiene que senalar. Ese
es el meollo, gritamos por la deuda externa porque algun espa
cio esta siendo ocupado.

R. Morales. Como economist a neoclasico avergonzado encuen

tro sumamente estimulante la mesa de hoy. Sin embargo, quisie
ra poner enfasis en algunos aspectos tecnicos que tal vez se olvi
dan y que tienen relacion con algunas de las intervenciones.

Cuando veo 10 que podriamos lIamar el patron de desarro
llo de Asia del este, encuentro ciertos elementos que en America
Latina no se han presentado. En Japon, en sus mejores mornen

tos, en Corea, las tasas de ahorro han sido superiores al 30OJo
del PIB. Y la razon de que en America Latina las tasas de aho
rro sean bajas, quiza tenga que ver con cuestiones de valores,
de ascetismo y con liderazgos muy determinados, como senala
ba eJ profesor Chalmers Johnson, dispuestos a impulsar altas tasas

de ahorro. Sin embargo, tambien tiene que ver con estrategias
de politicas inadecuadas, yaqui voy a discutirle un poco un punto
al profesor Thiago Cintra. No se si las escuelas de economia de
Asia del este sean tan malas como en America Latina, pero si

sostengo que las escuelas de la tecnocracia latinoamericana no

son de la misma calidad que las de Europa 0 Estados Unidos.
Creo que eso se puede comprobar de muchas maneras. Pod ria

poner cuatro 0 cinco ejemplos, pero ahora me lirnitare a uno.

Cuando se discutia la entrada de Mexico al GATT en 1979 y 1980,
la mayoria de los economistas que escribia en la prensa ignoraba
que aun estando en el GATT era posible ser muy proteccionistas,
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como 10 muestran no solo ejemplos concretos como Brasil, que
ha sido miembro de aquel organismo desde su fundacion, hasta
el hecho de que estos economistas jamas entendieron que me

diante los aranceles se puede dar tanta proteccion como con las
cuotas. No voy a abundar sobre este punto: solo quiero decir que
realmente pongo en duda la capacidad, de hecho, de la tecno

cracia latinoamericana. Y quiero agregar otra cuestion, Puede
sonar esto demasiado fuerte, pero creo que America Latina ha
sido victima de las ideas erroneas de la CEPAL por mas de 40
anos. Solo asi se explica la insistencia en la sustitucion de impor
taciones aun mucho despues de su evidente fracaso como meca

nismo de desarrollo. Creo que en Mexico todavia se discute si
es conveniente 0 no la apertura econornica 0 el estimulo a las ex

portaciones, cuando desde hace 30 anos, Corea tiene una estra

tegia consistente, orientada al desarrollo de las exportaciones,
yen este momenta exporta tantas manufacturas como Brasil, Ar

gentina y Mexico juntos. Ello a mi me averguenza porque el apa
rata industrial mexicano es casi dos veces mas grande que el de
Corea; el de Brasil es casi cuatro veces mayor, al igual que el de

Argentina. lComo se explica esto? Es un problema de est rate

gias. Creo que en America Latina no ha habido institutos de in
vestigaciones de problemas del desarrollo serios, en un sentido
muy amplio; no Ie hemos dado mucha importancia al desarrollo.

Queria apuntar estos elementos tecnicos porque creo que es

tan pensando en otro asunto. Encuentro muy util un tema que
toco momentaneamente el profesor Chalmers Johnson. EI desa
rrollo politico implica darle prioridad al econornico, permitir un

cierto desarrollo social y someter el desarrollo politico. Eso fue
bizmarkiano, hasta donde se, y eso es 10 que aparentemente se

ha hecho en Corea y en Taiwan, aunque ignoro realmente el asun

to en detalle. Creo que en America Latina una de nuestras mar

cas predestinadoras ha sido que lIegamos a una independencia,
y a poner en el altar la idea de la democracia politica mucho an

tes de que estuvieramos realmente en posibilidad de instrumen
taria. Hemos sido victimas del populismo que quiere repartir una

riqueza que no existe, y que confunde muchos elementos. Pero
adernas quisiera decir que somos muy ineficientes, que un dicta
dor como Pinochet es tan feroz y tan autoritario como un regi
men autoritario en algun pais de Asia del este. Sin embargo, Pi
nochet no desarrollo a Chile. Porque incluso hasta en eso somos
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pOCO sensatos, porque confundimos de manera extrema la aper
tura comercial con el estimulo a las exportaciones. Pinochet abrio
la economia chilena un poco para golpear a la industria, pero
no desarrollo de manera importante las exportaciones manufac
tureras. Entonces, en America Latina podemos incluso padecer
un regimen que restringe la democracia politica por 15 anos, pero
que no la desarrolla.
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En muchos estudios sobre los problemas de los paises en via de
desarrollo se describe un ambito internacional controlado por na

ciones poderosas y empresas transnacionales, y que se muestra

fundamentalmente hostil a los esfuerzos de dichos paises por 10-
grar mayor bienestar y aumentar su capacidad para dirigir su pro
pio destino. Los paises en via de desarrollo enfrentan deficit de
capital y de personal calificado en las ramas tecnologica y admi
nistrativa. Muchos investigadores y formuladores de politicas con

sideran que estos paises, al carecer de instituciones y organiza
ciones poderosas, estan sujetos al saqueo de agentes externos mas
poderosos. De hecho, en un mundo cada vez mas interdependien
te, incluso las naciones sumamente fuertes tienen dificultades para
determinar su propio destino con absoluta autonomia. Los pal
ses en via de desarrollo tienen muchas menos posibilidades de
moldear el ambito internacional en el cual se desenvuelven.

A pesar de todo, no debe suponerse que estos paises, nunca

sean capaces de estructurar su interaccion con el resto del mundo
en formas que puedan servir a sus propios intereses. Y aun si sus

gobiernos no son capaces de influir significativamente en el con

texto de las relaciones entre su economia y la internacional, la
participacion en esta puede servir a sus planes de desarrollo. EI

capital, los mercados, la experiencia administrativa y la tecnolo
gia extranjeros pueden promover el desarrollo en formas basica
mente compatibles con las expectativas de la teoria de la moder-

[95)



96 INDUSTRIA. COMERCIO Y ESTADO. LA CUENCA DEI.. PAciFICO

nizacion. No solo pueden crear capacidad productiva, sino
tam bien el desarrollo econornico al trastocar los patrones de vida
tradicionales y economicamente improductivos y, asimismo, al
fortalecer las fuerzas locales encargadas de multiplicar las insti
tuciones creadoras de riquezas (es decir, capitalistas).

Japan ha tenido precisamente ese efecto en la industrializa
cion de Tailandia. En los anos sesenta las empresas niponas es

tablecieron las bases de las modernas industrias manufactureras
de Tailandia. En su estudio sobre las inversiones directas de em

presas japonesas en otros paises en los anos setenta, Terutomo
Ozawa llego a la conclusion de que el mayor impacto econornico
de tales inversiones se registro en Tailandia.'

Sin embargo, la influencia de Japan en la economia tailan
desa ha sido mas pronunciada durante los ultimos cinco anos de

rapido crecimiento de la manufactura destinada a la exportacion,
En respuesta a las ventajas que ofrece Tailandia, empresas de
Japan, Taiwan y otros paises del este asiatico han trasladado sus

operaciones de exportacion a este pais. Esta entrada de capital
extanjero al territorio tailandes esta ocurriendo en una epoca en

que et mundo en desarrollo en conjunto experimenta una salida
neta de capital. En el proceso, las industrias tailandesas sufren
importantes modificaciones estructurales a fin de orientar su eco

nomia a la exportacion, Esto, a su vez, esta teniendo efectos de
largo alcance en la mentalidad tailandesa con respecto al desa
rrollo y a la necesidad de con tar con apoyo administrativo com

petente para el sector privado.

CONTEXTOS ECONOMICO Y POLITICO-REGIONAL

Algunos acadernicos afirman que los triunfos econornicos de los
paises del este asiatica prueban que la independencia econornica
es una falacia.? EI crecimiento en la region, de acuerdo con este

punto de vista, esra relacionado con caracteristicas historicas y

I Tcrutorno Ozawa, Multinaiionatism, Japanese Style, Princeton, Prince
ton Univcrxity Press, 1979, p. 93.

� Bruce Cumings, "The Origins and Development of the Northeast Asian
Political Economy: Industrial Sectors, Product Cycles, and Political Consequen
ces", en Frederic C. Dcyo (cd.). The Political Econom v of the New Asian In-
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estructurales especificas de la hegernonia estadounidense y la in
f1uencia japonesa. EI enorme progreso de las naciones del este

asiatico no proviene solamente de una serie de iniciativas politi
cas de tipo idiosincrasico.

Cumings, por ejernplo, considera que Estados Unidos ejer
cio una hegemonia particularmente tolerante en esa region que,
junto con las caracteristicas particulares del colonialismo japo
nes de antes de la guerra, brindo a Corea del Sur y Taiwan opor
tunidades unicas para tratar de alinearse con los paises indus
trializados.1 Para McMichael, "Ia decadencia de la hegernonia
estadounidense restauro el poder a los mercados internacionales
de capital", 10 que facilito la creacion de estrategias de desarrollo
nacional. � Asimismo, McMichael menciona la ayuda y las poli
ticas de comercio japonesas que tenian la finalidad de crear com

plementariedades con los paises de industrializacion reciente (PIR)
del este asiatico.' Estos puntos de vista comparten, con la teoria
de la dependencia, un enfasis en las condiciones externas que li
mitan 0 catalizan el crecimiento econornico." Es relativamente
menor la importancia que asignan a factores especificos nacio
nales, como la creacion de mercados eficientes, la existencia de
un impulso empresarial, la cooperacion entre el Estado y la in
dustria para penetrar en mercados extranjeros y restructurar la
economia local en favor de industrias con mayor valor agrega
do, 0 el potencial para ejercer influencia politica que este de acuer

do con un programa estrategico de desarrollo econornico.
Otra perspectiva que concede preponderancia a los factores

externos relaciona el crecimiento econornico del este asiatico con

el surgimiento de una nueva division internacional del trabajo,
producto de cam bios en la organizacion internacional del capi
tal y las tecnologias, mismos que facilitan la separacion de los

dustrialism, Ithaca. Cornell University Press. 1987. p. 46; vease rarnbien Philip
Mclvlichael , "Foundations of U.S.!Japan World Economic Rivalry in the 'Pa
cific Rim ..

•• en Journal of Developing Societies, vol. 3. 1987, p. 63 .

.
1 Op, cit.; vease la parte Ill, en Ramon H. Myers y Mark R. Peatrie, The

Japanese Colonial Empire 1895-1945. Princeton. Princeton University Press,
1984.

40p. cit .. p. 70.
, Ihid.• p. 71.
� En el caso de estes autorcs, sin embargo. el cnf'asis recae sobrc los cata

lizadores mas que sabre las limit antes.
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procesos de produccion.? Este punto de vista toma en cuenta el
importante papel que desempena.ipor citar un ejemplo, la indus
tria textil, que ha sido decisiva en el desarrollo de los PIR del este

asiatico, asf como las economias de la Asociacion de Paises del
Sudeste Asiatico (ASEAN, por sus siglas en ingles). Las empre
sas japonesas, lideres mundiales en los mercados de exportacion
textil desde los anos treinta, contribuyeron a dispersar la indus
tria textil al reubicarse en ultramar en los afios treinta y, una vez

mas, en los sesenta y setenta. En la posguerra, dos terceras par
tes de la inversion en el extranjero de la industria textil japonesa
se destinaron a Asia" y propiciaron en 1973 el primer deficit de
la industria textil japonesa desde los anos veinte.?

La industria electronica, tambien de vital importancia para
la expansion de la industria del este asiatica orientada a la ex

portacion, es ejemplo de una industria peculiarmente suscepti
ble a la produccion transnacional que recurre a la manufactura
y ensamble de componentes. IO Asimismo, las industrias que pro
ducen maquinaria, las cuales requieren el ensamble de muchas
piezas, se prestan a la division del proceso productivo en multi
ples etapas. Muchas de las subsidiarias japonesas en Asia pro
ducen y exportan piezas a sus casas matrices, 10 que ha dado ori
gen a un tipo distinto de comercio regional intraempresarial.!'

Mackie atribuye una influencia mas directa a Japon al suge
rir que los PIR del este asiatica y la ASEAN se beneficiaron con

el impulso del rapido crecimiento de Japon y las consiguientes

7 Richard Higgott y Richard Robison con Kevin J. Hewison y Garry Ro

dan, "Theories of Development and Underdevelopment: Implications for the

Study of Southeast Asia", en Richard Higgott y Richard Robison (eds.), Asia:

Essays in the Political Economy ofStructural Change, Londres, Routledge and

Kegan Paul, 1985, pp. 16-62.
8 Ozawa, op. cit., p. 29.
9 Ibid., p. 108.
10 Higgott et al., op. cit., p. 45; para un breve analisis de las formas en

que pueden producirse semiconductores en diferentes etapas, vease Edward K. Y.

Chen, "The Changing Role of the ANIC'S in the Asia Pacific Region Towards
the Year 2000", convenci6n sobre Ajuste global y el futuro de la economia de
la regi6n asiatica del Pacifico, patrocinada por el Instituto para las Economias
en via de Desarrollo y el Centro para el Desarrollo de Asia y del Pacifico, To
kio, 11-13 de mayo de 1988.

II Yung Chul Park y Won Am Park, "Changing Japanese Trade Patterns
and the East Asia NIC'S", convenci6n del Departamento Nacional de Investiga-
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derramas de capital en el extranjero. Mackie tambien senalo la
contribucion de las compras que Estados Unidos efectuaba en

la region durante la guerra contra Vietnam.P Amsden senala que
los exportadores de Taiwan se beneficiaron con el comercio de
las transnacionales estadounidenses y por el hecho de que los ex

portadores japoneses habian abierto el camino a las demas eco

nomias al promover que los consumidores de las naciones in
dustrializadas aceptaran los productos de los paises en via de
desarrollo. 13

Todos los autores citados coinciden en que, de diversas for
mas, Japon ha estimulado la industrializacion manufacturera des
tinada a la exportacion en Asia del este. Desde 1980 las ventas

externas de mercancias de esta region se han incrementado en

un 70070, contra e125% alcanzado por toda la economia interna
cional.l" El relativo auge exportador de las economias del este

asiatico ha resultado aun mas sorprendente en anos recientes de
bido, en parte, a que las empresas japonesas han reubicado de
manera ininterrumpida sus sitios de produccion en aquella zona.

Por ejemplo, la rapida alza del yen oblige a muchos produc
tores japoneses de articulos electronicos, que ya tenian proble
mas de capital desde 1985,15 a instalarse fuera de su pais. Al
principio, gran parte de esta inversion se asento en los PIR del
este asiatico. Sin embargo, con la elevacion de los salarios y la
creciente automatizacion en los paises industrializados, los PIR

asiaticos estan perdiendo ventajas comparativas en varias indus
trias. Las empresas establecidas en ellos, y que corresponden a

las industrias en desventaja, ahora tambien se muestran dispuestas
a reubicarse en otro lugar. Estos productores, particularmente
los japoneses y los taiwaneses, han proporcionado a Tailandia
niveles sin precedente de inversion en la manufactura, casi toda

cion Econornica sobre Los Estados Unidos y Japon: comercio e inversion, 19-20
de octubre de 1989.

12 J.A.C. Mackie, "Economic Growth in the ASEAN Region: The Politi
cal Underpinnings", en Hughes (ed.), op. cit .. p. 296.

13 Alice Amsden, "The State and Taiwan's Economic Development", en

Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer y Theda Skocpol (eds.), Bringing the
State Back In, Nueva York, Cambridge University Press, 1985, p. 98.

14 Far Eastern Economic Review (FEER), 18 de agosto de 1988, p. 79.
IS Ibid., 21 de noviembre de 1985, pp. 118-119.
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orientada a los mercados de exportacion, Este fundamental cam

bio estructural en cuanto a ventaja comparativa en la manufac
tura para mercados de exportacion en diversas industrias ha pro
piciado que Tailandia cobre un impulso similar al de los paises
del este asiatico.

Coincidiendo con la opinion general de los analisis citados
me atrevo a sostener que las condiciones externas en general, y
la influencia de J apon en particular, estan impulsando el ascen

so de Tailandia como pais exportador de articulos manufactura
dos. De 1984 a 1988 la inversion extranjera directa en Tailandia
se incremento en mas dell 1001170. Casi tres quintas partes del
total en 1988 provenian de J apon.!"

En las siguientes paginas proporciono un amplio panorama
de las politicas de comercio y desarrollo en Tailandia y un anali
sis de la cooperacion entre el Estado y el comercio, asi como de
las regulaciones estatales de la inversion extranjera directa en este

pais. Para finalizar, la ultima parte de este analisis se concentra

en el papel que ha desempefiado dicha inversion en el rapido ere

cimiento de las exportaciones de Tailandia en los ultirnos anos.

PANORAMA DE LAS POLInCAS DE COMERCIO Y DESARROLLO

EN TAILANDIA

El sector empresarial estatal en Tailandia se expandio con rapi
dez en los anos posteriores a la segunda guerra mundial. Con
forme el Estado se convertia en la herramienta para aumentar

la base economica destinada a la extraccion de los recursos nece

sarios para mantener la cohesion'de las facciones gobernantes
en conflicto, estas inquietudes poco a poco desplazaron a las preo
cupaciones nacionalistas 0 de desarrollo. La mayoria de las em

presas estatales contribuyo poco al crecimiento economico, aun

que el monopolio del tabaco era fuente importante de ingresos
estatales. Tabaco, licor, azucar refinada y cementa eran los ar

ticulos que mas producia el sector estatal. A finales de los anos
cincuenta, este era responsable de mas del 201170 del valor agrega-

16 Datos del Banco de Desarrollo Asiatico presentados por FEER. 26 de
abril de 1990.
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do en la manufactura, y las empresas manufactureras privadas
por 10 general eran de escala muy limitada. I7

La economia tailandesa experimento un gran crecimiento du
rante la guerra de Corea, que produjo una demanda creciente y
elevacion de los precios del caucho, del aluminio y del arroz. Sin

embargo, al decaer la demanda despues de la guerra, en tanto

que los funcionarios se ocupaban de aumentar el valor del baht
(moneda oficial), Tailandia experimentaba severos deficit comer

ciales." Con sueldos bajos, restricciones a la importaci6n, es

fuerzos por mantener una moneda fuerte e importaciones de casi
todos los articulos manufacturados que necesitaba el pais, hu
biera sido apropiada una estrategia de industrializacion encami
nada a sustituir las importaciones.l? Sin embargo, al pertenecer
la mayoria de las industrias al sector empresarial estatal, que se

caracterizaba por su enorme ineficiencia, semejante estrategia no

habria tenido mucho exito. Muscat describe el sistema econ6mi
co tailandes como tipico del capitalismo burocratico:

Donde los directivos no estaban imbuidos del deseo de servir al pu
blico, las empresas se han manejado como resguardos personales
[ ... J Dicho sin rodeos, los beneficios de que existan y funcionen mu

chas de las empresas (aparte de los empleos) han correspondido a

los individuos que estan al frente de elias [ ... J En tales circunstan

cias, resulta mas preciso describir a la mayoria de las empresas es

tatales como criaturas de la burocracia que instrumentos del
Estado.j''

Al estrecharse las relaciones con Estados Unidos asi como

con el Banco Mundial y el Fondo Monetario lnternacional,
aurnento la presion para que los funcionarios tailandeses elimi
naran los monopolios estatales en varias industrias. A pesar de
todo, los dirigentes tailandeses siguieron necesitando a las em

presas estatales como fuentes de patrocinio para sus partidarios-!
y, al mismo tiempo, se mostraban preocupados porque al dar

17 Ibid., pp. 33-39.
IR Ibid., p. 15.
I') Ihid.
zo Muscat, op. cit., p. 198.
21 Silcock , op. cit., p. 16.
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mayor libertad a la empresa privada aumentaria el dominio de
los chinos sobre la economia tailandesa.P

Tras un siglo de mantener una economia abierta, Tailandia
no tenia mucho de que presumir. De 1855 a 19551a economia no

habia cambiado mucho ni se habia aumentado el nivel de pros
peridad. El arroz, el caucho, la teca y el azucar seguian siendo
los principales productos de exportacion, Una pequefia parte de
la industria habia comenzado a desarrollarse, pero en general re

sultaba ineficiente y poco prometedora para basar en ella el ere

cimiento industrial. Tailandia registro incrementos extraordina
rios en sus exportaciones, pero esto s610 reflej6 la incorporacion
de mas tierras al cultivo y el aumento de la fuerza de trabajo de
dicada a hacerlas producir.

Las bases del crecimiento econ6mico en Tailandia

Marshal Sarit Thanarat+' dio un golpe de estado en 1957 y de
rroco a sus dos principales rivales. Al parecer, Sarit tenia como

objetivo principal el desarrollo economico de su pais, y la com

binacion de varios factores Ie permitieron alcanzar algunas me

tas. Tailandia estaba recibiendo considerable ayuda economica
y militar del extranjero. Un mimero cada vez mayor de tailande
ses. adquiria la educacion y las habilidades necesarias para ocu

parse eficazmente dela administracion publica. Estos tecnocra
tas estaban orientados a ejecutar tareas funcionales as! como, e

incluso mas que, a pertenecer a la burocracia como un sistema
social que proporcionaba estatus social, seguridad y conexiones
entre duefios y clientes.P Sarit los empleo como consejeros.

En 1958 Sarit establecio un Consejo Revolucionario que de
rr0c6 a la Asamblea Nacional, abolio la Constitucion, prohibio los
partidos politicos, los sindicatos y las huelgas, yen medio de ru

mores sobre una amenaza comunista, suprimio los periodicos con

22 Thanamai, op. cit., p. 28.
23 Para un interesante estudio sobre Sarit, vease Thak Chalermnatarana,

Tailand: The Politics ofDespotic Paternalism, Bangkok, Social Science Asso
ciation of Thailand, Thai Khadi Institute, Thammasat University, 1979.

24 Para un analisis de los valores burocraticos tradicionales en Tailandia,
vease William J. Siffin, The Thai Bureaucracy, Honolulu, East-West Center

Press, 1966.



EL HINTERLAND DE JAPON. TAILANDIA 103

supuestos nexos comunistas.P Al detentar con firmeza el poder,
Sarit ya no tuvo tanta necesidad de mantener las empresas esta
tales como fuentes de patrocinio para recompensar a sus segui
dores. Sarit fue mas lejos que otros politicos tailandeses en su

busqueda de fuentes de patrocinio del sector privado-" y logro
reunir grandes cantidades de fondos sin necesidad de conservar

el sector empresarial del Estado.
Una comision investigadora del Banco Mundial publico su

informe en 1958. En el se recomendaba apoyarse menos en los
monopolios y empresas estatales, otorgar incentivos para la in
version privada y, tal vez para impulsar la influencia de los tee

nocratas, contar con mas planeacion general.F Muchas de las
recomendaciones se pusieron en practica, Atin mas importante,
Sarit declare que no se crearian nuevas empresas estatales y que
el gobierno no competiria con los inversionistas privados a los

que se hubieran concedido privilegios para promover la inver
sion, en 1960 y 1962 se fortalecieron las leyes de aliento a la
inversion. Con gran eficacia, Sarit suprimio los sindicatos, fun
do las principales instituciones para la elaboracion de politicas
economicas, trazo los lineamientos del actual enfoque de desa
rrollo economico y, al incrementarse las inversiones tanto nacio
nales como extranjeras, la economia tailandesa comenzo a ere

cer a un ritmo constante de mas del 7ft/o anual.P

El crecimiento orientado a la exportaeien en los aiios sesenta

En comparacion con muchas naciones en desarrollo, Tailandia
recibio poco capital extranjero en el siglo XIX y principios del xx.

A diferencia de otros paises ricos en recursos naturales del sud
este asiatico, el capital europeo nunca estableci6 grandes plan
taciones en Tailandia. La integracion de este pais a la economia
mundial se baso mas en el comercio que en la inversion. De to
dos los paises de la ASEAN, Tailandia recibio la cantidad mas baja
de capital extranjero durante el siglo XIX y la primera mitad del

2S Ibid., p. 39.
26 La institucionalizaci6n de la protecci6n a las empresas chinas se abor

dara en la secci6n sobre los chinos en Tailandia, mas adelante en este capitulo.
27 Silcock, op. cit., p. 20.
28 Suehiro, op. cit., pp. 14-17.
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XX.29 En un estudio publicado en los primeros aiios setenta in
c1uso se seiialaba que "Tailandia era la principal excepcion a la
fuerte dependencia del financiamiento extranjero para la forma
cion de capital" .JO

Durante los anos sesenta, Tailandia registr6 altas y sosteni
das tasas de crecimiento econornico, conserv6 la fortalcza de su

moneda y una politica liberal con respecto a la inversi6n extran

jera, equilibro sus presupuestos, impuso escasos controles a las
importaciones mientras mantenia bajos los aranceles y concen

tr6 el desarrollo de la infraestructura en proyectos que benefi
ciaran la producci6n agricola. Corden y Richter, al referirse al
crecimiento econ6mico "que apunta hacia el exterior", senala
ron que

Tailandia debe ser uno de los paises menos desarrollados, aparte
de los paises exportadores de petroleo, acerca del cual puede decir
se que en los ultimos anos el comercio con el ext ranjero , mediante
los crecientes mercados que Ie ha proporcionado, ha sido un "mo
tor de crecimiento". J I

Silcock anot6 que

Entre quienes gustan de citar ejemplos a los dirigentes de los paises
menos desarrollados, Tailandia se menciona cada vez mas como

el ejemplo virtuoso que gana todos los prernios.V

La extremada dependencia de Tailandia de las exportacio
nes de arroz decline marcadamente en los anos sesenta , a medi
da que cobraban mas importancia eI maiz, el azucar, el canamo ,

la yuca y otros cultivos. Excepto por algunas mejorias en el sis
tema de irrigacion, casi toda la agricultura siguio sin cambios.
La mana de obra aument6 rapidarnenre en los afios sesenta y la

capacidad de absorci6n de la agricultura estaba alcanzando sus

limites, al faltar ajustes fundamentales. De un 80070 en los anos

29 TNCS.
30 Yuan-Ii Wu y Chun-hsi Wu, Economic Development in Southeast Asia.

The Chinese Dimension, Stanford, California, Hoover Institution Press, 1980,
p. 15.

31 W.M. Corden y H.V. Richter, "Trade and the Balance of Payments",
en Silcock, op. cit., 1967, p. 149.

32 Silcock, op. cit., 1970, p. 207.
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sesenta, la mana de obra concentrada en la agricultura se redujo
a menos del 70070 a principios de los ochenta.

Los deficit cronicos en el comercio se vieron compensados
por los superavit en los servicios (las compras de los militares
estadounidenses, el turismo, las remesas de trabajadores en el ex

tranjero) y en el ingreso de capitales. Desde comienzos de los se

tenta los funcionarios tailandeses trataron de impulsar las expor
taciones mediante varios recursos. Si bien estos esfuerzos fueron
parcialmente exitosos, se vieron obstaculizados por la fortaleza
del sobrevaluado baht. Dichos funcionarios tampoco lograron
coordinar politicas para eliminar decisivamente los incentivos a

la sustitucion de importaciones. Las mayores exportaciones de
articulos manufacturados, por ejemplo de textiles, respondian
mas bien a la existencia de superavit en la produccion local.P

Siamwalla sugiere que la econornia abierta de Tailandia, du
rante un periodo de inflacion global baja, superavit en la balan
za de pagos sostenidos por la derrama de dolares de los militares
estadounidenses en la region y trabas fiscales para reducir las po
sibles consecuencias intlacionarias de esos superavit, ayudo a man

tener la estabilidad economica hasta 1973.34 Este investigador se

fiala que la economia tailandesa

muestra una estabilidad notable, una estabilidad que se debe tanto

al mecanismo econornico basico que subyace a la economia, como

al patron de comportamiento de las autoridades tailandesas. Por
favor, observese el uso del terrnino "patron de comportamiento" en

vez del mas deliberado "politica". Usar este ultimo terrnino resul

tana demasiado lisonjero. J'i

Tailandia en los aiios ochenta

De 1960 a 1985, la manufactura aumenro a un ritmo superior
al 10070 anual. Sin embargo, no logro generar un adecuado in
tercambio con el extranjero. La participacion de los articulos rna

nufacturados en el total de exportaciones paso de menos del 10%
en los afios sesenta a cerca del 35% a principios de los ochenta.

33 TDRI, T·J Economic Conflicts, p. RD.
,14 Siamwalla, op. cii., pp. 27-30.
35 Ibid., p. 30.
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El agotamiento de las oportunidades para sustituir con facilidad
las importaciones en los afios setenta y la necesidad de seguir ad

quiriendo en el exterior bienes de capital y materias primas die
ron como resultado el aumento de la deuda externa. Los escasos

ingresos del erario y el creciente gasto publico, particularmente
en las empresas estatales, provocaron mayores deficit presupues
tarios. Mientras tanto, el rapido aumento del empleo que expe
riment61a industria en los setenta comenz6 a reducirse a princi
pios del decenio siguiente.

Para entonces, Tailandia padecia un cumulo de malestares
econ6micos como precios altos de los energeticos, precios bajos
de las mercancias de exportaci6n y recesi6n y creciente proteccio
nismo a nivel mundial que limitaban la demanda de sus exporta
ciones de productos manufacturados. Tambien padecia persis
tentes deficit del sector publico y una rapida acumulaci6n de deuda
extranjera, cuyo pago requiri6 en promedio mas del 27Ofo a me

diados de los ochenta.l" Chatri Sophonpanich, presidente del
Banco de Bangkok, el mayor banco comercial privado del su

deste asiatico, consideraba que las condiciones en Tailandia eran

las peores en mas de 20 anos. El importante Instituto de Investi
gaci6n sobre el Desarrollo de Tailandia pronostic6 tasas de ere

cimiento real del producto nacional brute no superiores al 3%
durante 1987.

Tailandia enfrentaba la necesidad de profundizar su estruc
tura industrial y comenzar a integrar los elementos de una estra

tegia orientada al exterior. Las industrias exportadoras eran poco
mas que "islas aut6nomas que necesitan conectarse con la parte
continental" de la economia tailandesa.F Funcionarios e inves
tigadores tailandeses asi como funcionarios de organismos de de
sarrollo multilateral coincidieron en que era necesario restructu
rar los aranceles, mejorar el acceso al financiamiento para los
exportadores menores y hacer mas eficiente el cobro de los im
puestos. Muchos observadores estaban conscientes de la apremian
te necesidad de aumentar la eficiencia de la recaudaci6n fiscal,
desarrollar la infraestructura, invertir en el desarrollo rural y otros

36 William H. Overholt, "Thailand: A Moving Equilibrium", en Ansi!
Ramsay y Wiwat Mungkandi (eds.), Thailand-UiS. Relations: Changing Politi
cal, Strategic and Economic Factors, Berkeley, Institute of East Asian Studies,
University of California, 1988, p. 179.

37 Entrevista a un funcionario de la Junta de Inversiones (ruirnero 74).
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cambios. Sin embargo, debido a sus bajos niveles de recauda
cion, el sector publico se encontraba bloqueado por la falta de
recursos. Para contribuir allogro de estas metas, Tailandia reci
bio prestamos del Banco Mundial para efectuar ajustes estruc

turales.
EI sexto plan (1986-1991) exigia un papel mas importante para

el sector privado en el desarrollo industrial de Tailandia. Esto
reflejaba, por un lado, el consenso cada vez mas generalizado
en Tailandia sobre las limitaciones de la capacidad administrati
va del Estado y, por otro, la camisa de fuerza que restringia al
sector publico como resultado de su incapacidad para cebrar los
impuestos correspondientes. Como 10 planteo el Banco Mundial,
Tailandia padecia una

renuencia politica a elevar la economia publica al nivel requerido
para financiar el nivel necesitado de inversion pUblica.38

Sin embargo, tambien el sector privado se encontraba res

tringido. Como senalo un periodico:

El gobierno considera la adhesion al conservacionismo economico
como un medio necesario para lograr la meta del5Ofo de crecimien
to economico establecida en el plan [ ... ] Sin embargo, parece du
doso en esta coyuntura que el sector privado, que se vio azotado
por dos severas crisis petroleras y la consiguiente recesion econo
mica que duro mas que ninguna otra, pueda desempeflar plenamente
el papel dirigente en los siguientes cinco aftos.39

Promecion de las exportaciones

En Bangkok se ha hablado mucho durante los ultimos 15 afios
acerca de la promocion de las exportaciones, pero con la impor
tante excepcion de las devaluaciones de la moneda ocurridas en

1981 y, particularmente, en 1984,40 son pocos los cambios aso-

38 Ibid.
39 BBMR, noviembre de 1986.
40 La devaluacion de 1984 tuvo particular importancia. Aun en ese caso,

no obstante, algunos tailandeses consideran que las autoridades superaron su

tradicional desagrado por la devaluaci6n solo cuando fue absolutamente nece-
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ciados con una politica orientada a la exportacion que se hayan
puesto en practica, Las reformas arancelarias instituidas en 1982
tuvieron una importancia limitada. La adopcion de una estrate

gia orientada a la exportacion ha ocurrido de una manera muy
parecida a como, segun explica un connotado economista tailan
des, antes se adopto la de sustitucion de importaciones:

Como el burgues en la pieza de Moliere que un dia descubre de pron
to que toda su vida ha estado hablando en prosa, asi tambien el
BOI descubrio en 1970 que toda su vida habia estado promoviendo
la sustitucion de las irnportaciones."!

Anticipandose a la siguiente ola de capital japones, a media
dos de los afios ochenta algunos tecnocratas tailandeses, en una

coyuntura critica, comenzaron a percibir la factibilidad de que
su pais pusiera en marcha una estrategia de desarrollo que de

penderia de la atraccion a su territorio de empresas transnacio
nales. El factor tiempo era import ante por dos motivos. En pri
mer lugar, en esa epoca el acceso de los paises en vias de desarrollo
al capital externo era cada vez mas limitado. A partir de 1984
el mundo en desarrollo cornenzo a experimentar fugas de capital
neto, el cual iba a dar a los paises industrializados. Mientras que
en epocas anteriores los prestarnos de los mercados de ultramar
habian ayudado a cubrir los bajos niveles de inversion de los paises
industrializados en los en vias de desarrollo, los elevados niveles
de deuda registrados al comienzo de los ochenta provocaron la
reduccion del acceso a los prest amos de bancos extranjeros.

EI segundo motivo fue la tendencia a presionar por el esta

blecimiento de una estrategia de desarrollo mas estatista. Esto
era inspirado por los exitosos ejernplos de otros paises de Asia
del este (las crisis por endeudamiento de Corea del Sur y, en

particular, de Filipinas ocurrieron posteriormente). Dicha ten

dencia tam bien tenia su origen en la anterior disponibilidad de

prestarnos extranjeros. Durante este periodo Tailandia trazo sus

planes para establccer infraestructura e industrias petroquimi-

saria una maniobra defensiva y sin contar con una estrategia definida para re

orientar la economia. (Entrevista a un ejecutivo del Banco de Bangkok.)
�I Ammar Siamwalla, "Stability. Growth and Distribution in the Thai

Economy". en la rcvist a del Banco de Tailandia , Finance. Trade and EUJlIO

mic Development in Thailand. Bangkok. Sompong Press. p. 38.
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cas parcialmente estatales en el litoral este.F Muchos analistas
creyeron estar presenciando el inicio de una desviacion funda
mental en la estrategia de desarrollo de Tailandia.v' Al mismo
tiempo, sin embargo, varios funcionarios del gobierno, par
ticularmente del Banco de Tailandia, y algunos economistas
del sector privado que fungian como consejeros para el primer
ministro 0 pertenecian al recien establecido Instituto de lnvesti
gacion sobre el Desarrollo de Tailandia, se mostraban preocu
pados por el endeudamiento galopante del pais. Asi, lograron
imponer un limite a los prestarnos del extranjero. EI Banco Mun
dial proporcionaba a Tailandia prestamos de ajuste estructural
para ayudarla a superar las distorsiones economicas que se ha
bian acumulado a 10 largo de la decada anterior. El estancamiento
de los ingresos por exportaciones, en gran medida resultado de
la recesion global y la reduccion de los precios de las rnercan

cias, estaba debilitando la capacidad de Tailandia para hacer fren
te a la carga de la deuda. Fue en este contexto que el gobierno
impuso un limite a los prestamos del extranjero para el sector

publico.

RELACIONES ENTRE EL ESTADO Y EL COMERCIO EN TAILANDIA

En conjunto, el papel del Estado tailandes en la economia ha sido
limitado. Los funcionarios de la burocracia econornica no han
apoyado con entusiasmo las metas econornicas ni han prornovi
do una mayor cooperacion entre los sect ores publico y privado.
Las bases del crecimiento econornico sostenido se establecie
ron solo despues de que los principales dirigentes impusieron
una politica de desarrollo orientada al sector privado. La dis
criminacion contra la dase empresarial china en la Tailandia de
antes y despues de la guerra se habia convertido en un obstaculo

para esta estrategia. Fue solo bajo el gobierno de Sarit que Tai
landia se alejo decisivamente de la politica de desarrollo estatista.

Un paso crucial para fomentar la convivencia entre las elites
tailandesa y china rue la practica, adoptada en el periodo de pos-

42 En este contexto surgieron los proyectos del Eastern Seaboard y los con

Ilictos entre los "ingenieros" y los "economistas neoclasicos".
43 Montri, 1984.
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guerra, de colocar en las juntas directivas de empresas chinas a

importantes politicos tailandeses y a miembros de la elite buro
cratica.v' Esta medida proporcionaba a los dirigentes tailande
ses ingresos suficientes para sostener a sus seguidores politicos,
10 que reducia los incentivos para crear empresas estatales que
tuvieran esta funci6n. Para los chinos, el hecho de tener miem
bros de la elite tailandesa colaborando en las juntas de sus em

presas ofrecia garantias contra cualquier acci6n estatal arbitra
ria que pudiera afectar sus intereses. Tambien ofrecia contratos

internos e informaci6n privilegiada. Aunque este acuerdo no era

satisfactorio a largo plazo (una empresa podia resultar dafiada,
como de hecho ocurri6, por asociarse con miembros de una fac
ci6n politica perdedora), tuvo una importancia crucial para es

tablecer las nuevas bases del crecimiento econ6mico en Tailandia.
Durante el gobierno de Sarit a fines de los afios cincuenta

y al principio de los sesenta, las relaciones entre tailandeses y chi
nos mejoraron significativamente. Como respuesta a los incen
tivos ofrecidos en las aetas promocionales de 1960 y 1962, los
chinos locales incrementaron su participaci6n en la manufactu
ra, a menudo fundando empresas conjuntas con los japoneses.
Sarit busc6 estrechar las relaciones con la Camara China de
Comercio" y al permitir que su nombre figurase en las juntas
directivas de empresas chinas logr6 amasar una fantastica fortu
na. Esto ayud6 a afianzar su poder y la estabilidad politica de
Tailandia.

El exitoso arreglo de chinos y tailandeses ha tenido una im
portancia fundamental para el crecimiento econ6mico de Tailan
dia. La energia empresarial china ha sido crucial para introducir
al campesinado tailandes a la economia de mercado, establecer

y apoyar industrias manufactureras, atraer capital extranjero y
encontrar mercados para las exportaciones.

La reducci6n de las tensiones de la comunidad ha hecho po
sible depender de la empresa privada, sin 10 cualla economia tai
landesa no habria progresado, dadas las considerables limitaciones
en cuanto a capacidades administrativas de los funcionarios. La
coexistencia etnica, as! como la victoria comunista en China en

1949, detuvieron las fugas de capital de Tailandia y permitieron

44 Skinner (1957), op. cit.; Riggs, op. cit.; Jacobs, op. cit., p. 122.
45 Thanamai, op. cit., p. 46.
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que las ganancias de la comercializaci6n interna de articulos se

destinaran a la inversi6n local.46 Ayal sugiere que la liberaci6n
de la energia china al establecerse limites a los privilegios patri
moniales de la burocracia puede haber sido mas importante para
la introducci6n de altas tasas de crecimiento econ6mico a fines
de los anos cincuenta que la promoci6n de las inversiones, la es

tabilidad politica 0 la planeaci6n nacional "rudimentaria". 47

Muscat senala ademas la importancia de reducir el sentimiento
de vulnerabilidad existente entre los empresarios chinos para alen
tarlos a que cambiaran sus inversiones sumamente liquidas, prin
cipalmente en servicios, a otras de mas largo plazo que estimula
ran el desarrollo industrial de Tailandia.f

Influencia del comercio en la elaboraclon de politicas del Estado

Por mucho tiempo, los cientificos sociales se referian a Tailan
dia como "una entidad politica burocratica=? en la que los gru
pos ajenos al Estado s610 estaban minimamente organizados para
hacer valer sus intereses en las arenas donde se establecian las
politicas. En la medida en que intereses externos fueron moldean
do las politicas del Estado, la articulaci6n de intereses fue parti
cularista y por 10 general en el contexto de los nexos con la clien
tela. El aislamiento del Estado de las presiones externas fue
sostenido por la divisi6n etnica que mantenia a los empleados
estatales de alto nivel separados de importantes intereses econ6-
micos privados.

En los afios setenta, sin embargo, el rapido crecimiento eco

n6mico, la urbanizaci6n, la asimilaci6n de los chinos en la nue

va sociedad urbanizada y la ampliaci6n de la participaci6n poli
tica debilitaron la entidad politica tradicional. Desde entonces,
la influencia del comercio se ha incrementado de manera impre
sionante.t" Ahora los intereses comerciales se expresan directa-

46 Muscat, op. cit., p. 276.
47 Eliezer B. Ayal, "Private Enterprise and Economic Progress in Thai

land", en Journal of Asian Studies, vol. 26, nurn. I, noviembre de 1966.
48 Muscat, op. cit., pp. 235-242.
49 Fred Riggs. Thailand: The Modernization oj a Bureaucratic Polity, Ho

nolulu, University of Hawaii Press, 1965.
50 Vease, por ejemplo, Ansi! Ramsay; Anek Laothamatas, disertacion no
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mente por una mayor representacion en el Pariamento, e indi
rectamente por medio del fortalecimiento de asociaciones de
interes comercial patrocinadas oficialmente.>!

EI gobierno de Chatichai Choonhavan, en funciones desde
1988, ha realizado mayores esfuerzos para defender los intereses
empresariales. El mismo primer ministro, si bien se trata de un

general retirado que pertenecio al cuerpo diplornatico en el extran

jero, es mas conocido como un politico que ha demostrado gran
interes por los negocios. Tanto en relaciones exteriores como en

asuntos nacionales ha defendido politicas que apoyaban la meta

de la rapida expansion economica. En el proceso, el gobierno de
Chatichai ha debilitado la influencia de los bur6cratas civiles y
los tecnocratas economicos independientes. Uno de los resulta
dos de estas politicas ha sido revertir las ganancias instituciona
les que logro durante los anos ochenta el Cornite Consultivo
de los Sectores Publico y Privado (JPPscc, por sus siglas en

ingles),
Las leyes tailandesas prohiben las asociaciones empresaria

les para financiar partidos politicos 0 a candidatos a puestos pu
blicos.V Si bien el sector privado tailandes abundaba en orga
nizaciones durante los anos cincuenta, muchas de ellas eran

asociaciones de base lingiiistica china que cumplian funciones so

ciales al igual que econornicas. La participacion en el gobierno
de hombres de negocios destacados aumento tanto en la rama

ejecutiva como en la legislativa en los anos setenta. Sin embar

go, importantes tecnocratas miembros del gobierno estaban in
teresados en institucionalizar las relaciones entre este y las em-

publicada para obtener el doctorado, Department of Political Science, Colum
bia University; Montri Chenvidyakarn, "Trade Associations and Public Policy
Making in Thailand: A Study of the Attitudes of Bureaucrats and Association
Leaders", en The journal of Development Administration, vol. 19, nurn. 4.
octubre de 1979; Chenvidyakarn. "Political Control and Economic Influence:
A Study of Trade Associations in Thailand", disert acion para obtener el doc
torado, Department of Political Science, University of Chicago, 1979; Pisarn

Suriyamongkol y Stephen A. Douglas, "Government-Business Relations in Thai
land", en That journal of Development Administration. vol. 21. nurn. 3. julio de

1981; James Guyot y Pisarn Suriyamongkol, Bureaucratic Polity at Bay, 1983.
5i Anck l.aorharnatas. "Business and Politics in Thailand: New Patterns

of Influence": ell Asian Survey. \01. "VIIi, nurn. 4. abril de 1988. pp. 451-470.
52 Ibid.
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presas como un medio para allegarse la experiencia del sector

privado asi como para socializarlo.P
EI gobierno cre6 el JPPSCC en 1981, al combinar la Asocia

ci6n de Industrias Tailandesas, la Camara de Comercio de Tai
landia y la Asociaci6n de Banqueros Tailandeses con el primer
ministro y destacados funcionarios de la rama econ6mica. Pos
teriormente organismos empresariales de muchas provincias for
maron asociaciones similares. Aunque la mayoria de las figuras
involucradas en las actividades del JPPSCC aprueban las medi
das tomadas por este comite, las contribuciones del mismo han
side tanto simb6licas como reales.v'

EI JPPSCC se mantuvo activo en tanto Prem Tinsulanonda
fue primer ministro. Prem, un general que nunca habia hecho
campana para ocupar un puesto publico ni se habia adherido a

ningun partido politico, y Snoh Unakul, el secretario general de
la Junta de Desarrollo Social y Educaci6n Nacional, el organis
mo de planeaci6n, brindaron su apoyo a las actividades del
JPPSCC. Estas, sin embargo, comenzaron a debilitarse cuando
Chatichai sucedi6 a Prem como primer ministro. No obstante, de
bido al interes de Chatichai por la expansi6n empresarial y al pre
dominio de los intereses empresariales en el partido politico Chart
Thai de Chatichai, los mas importantes hombres de negocios no

se han mostrado realmente preocupados por la desaparici6n del
JPPSCC.55

REGULACION DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA

Seria razonable imaginarse que Tailandia se ha beneficiado con

la inversi6n extranjera directa porque el gobierno ha garantiza
do que estara de acuerdo con la estrategia de desarrollo del pais.
De hecho, es cierto que la inversi6n extranjera llega a Tailandia

53 Esto quiere decir que les interesaba alejar a los capitalistas prominen
tes del contrabando, la prostitucion, la explotacion forestal ilegal y otras activi
dades ilicitas. Entrevista con el anterior secretario general de la Junta de Desa
rrollo Social y Educacion Nacional, Snoh Unakul, en Bangkok, 1987.

54 Laothamatas, op. cit., proporciona una evaluacion un poco mas po
sitiva.

55 Entrevista a un funcionario de la Corporacion Financiera Industrial de
Tailandia, en Bangkok, 1990.
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atraida en parte por las estables politicas macroecon6micas del
gobierno y por el tratamiento liberal que reciben esos capitales.
Si bien estos factores han sido sumamente importantes, Tailan
dia no ha contado realmente con una estrategia de desarrollo es

pecifica 0 constante y mucho menos con un enfoque selectivo
con respecto a la inversi6n foranea,

Tailandia ha seguido politicas liberales con respecto a la in
versi6n extranjera que contrastan, por ejemplo, con los estrictos
lineamientos con que Corea del Sur regula su entrada. 56 En Tai
landia no hay una revisi6n detallada de esta inversi6n. La Junta
de Inversiones unicamente investiga a los inversionistas que soli
citan privilegios promocionales.F EI gobierno tailandes no re

visa sistematicamente los contratos tecnol6gicos con empresas
extranjeras, ninguna oficina estatal ayuda a identificar las tee

nologias requeridas, a seleccionar a los proveedores apropiados
o a apoyar la posici6n del gobierno y de las empresas para nego
ciar con los proveedores de aquellas.V

Las leyes tailandesas s610 hacen limitadas distinciones entre
la inversi6n local y la extranjera. Las principales restricciones so

bre inversiones dirigidas especificamente a los extranjeros son las
que se encuentran en las Aetas de Promoci6n y la Ley sobre Ne

gocios Extranjeros de 1972. Preocupado por la presencia excesi
va de los japoneses, el gobierno tailandes prohibi6 la participa
ci6n extranjera en ciertas areas en 1972.59 Las aetas permitieron
a la Junta de Inversiones imponer condiciones a la cantidad de

capital foraneo y a la nacionalidad de los propietarios del capi
tal contable en las empresas promovidas. La politica de la Junta

56 Las politicas de inversion extranjera en Corea se liberalizaron en los
anos ochenta.

57 De hecho, se trata de la mayoria de las inversiones extranjeras, parti
cularmente en la manufactura. Sin embargo, con frecuencia resulta dificil iden
tificar una serie bien definida de criterios que se apliquen para tomar decisiones

para otorgar los privilegios promocionaies. Resulta interesante que los funcio
narios japoneses sean de los pocos defensores de la Junta. Como me cornento
un funcionario del MITI, la politica de la Junta es 10 que mas se acerca a la po
litica industrial en Tailandia.

58 Vallentine, Laurie y Davies Pty. Ltd. (VLD), estudio sobre la Junta de

Inversiones; vease tarnbien Encarnation, op. cit.
59 La Ley sobre Negocios Extranjeros reserve para los tailandeses ciertas

ocupaciones, como las domesticas y las artesanales, y algunas profesiones como

la arquitectura, la contabilidad y los servicios legales.
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exige una.mayoria de propietarios nacionales en las empresas que
producen para el mercado local en agroempresas, mineria y ser

vicios. Tarnbien se han estipulado controles sobre la contrata
cion de extranjeros y la adquisicion de tierras. No obstante, en

general los extranjeros han contado con la Iibertad de hacer ne

gocios en Tailandia en iguales condiciones que las empresas pri
vadas nacionales. Las regulaciones en general no han dado como

resultado el control estatal de la naturaleza de los acuerdos de
empresas conjuntas, de los contratos de tecnologia y de las re

misiones de regalias. Los funcionarios tailandeses realmente no

han garantizado que Tailandia se beneficie con la inversion ex

tranjera directa desempenando estrictamente la funcion de por
teros, es decir, controlando la entrada de capital, adrninistrado
res y tecnologia extranjeros.

Estructura regulatoria

EI Acta de Promocion Industrial entre en vigor en 1954, siendo
el Ministerio de la Industria el encargado de aplicarla. Aunque
ofrecia varios incentivos a las inversiones, resulto en gran medi
da ineficaz y solo dio como resultado siete tipos de inversion apro
bados. El establecimiento de la Junta de Inversiones y la nueva

legislacion que promovia las inversiones en 1960 y 1962 significo
el comienzo real de la prornocion de la industria en Tailandia.
Sarit establecio la Junta de Inversiones en 1961 como parte de
la reorientacion de la economia tailandesa a fines de los anos cin
cuenta y principios de los sesenta. Tras 20 anos en los que las

empresas estatales dominaron la estructura industrial de Tailan
dia, el regimen de Sarit inicio un cambio decisivo en favor de la
inversion privada demostrandole su confianza. La Junta de In
versiones, al brindar un conjunto de privilegios promocionales,
habria de acelerar la expansion industrial orientada al sector

privado. .

La Junta de Inversioness? tiene el poder de conceder privi
legios promocionales a los proyectos de inversion. Entre otros,

60 La Junta de Inversiones formula las politicas de inversion y proporcio
na lineamientos generales, mientras que el Departamento de la Junta de Inver
siones pone en practica dichas politicas.
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se encuentran las exoneraciones temporales de impuestos, las re

ducciones de aranceles para la irnportacion y diversas reduccio
nes de aranceles e impuestos. Tambien otorga garantias contra

la nacionalizacion, la competencia estatal y el control de precios,
y puede autorizar el envio de capital y ganancias, la propiedad
de la tierra y la contratacion de tecnicos extranjeros. La Junta

puede ofrecer proteccion mediante la imposicion de con troles 0

sobrecargos por concepto de importaciones.
El Acta de Empleo para Extranjeros exige que los ciudada

nos de otros paises que trabajen en Tailandia cuenten con per
misos para ello. Con frecuencia, los inversionistas japoneses se

han visto particularmente frustrados por no poder obtener tales
permisos. Los funcionarios del gobierno tienen que presionar a

las empresas japonesas para que aumenten el entrenamiento de
tailandeses para que puedan ocupar puestos elevados, cosa que
aquellas han estado menos dispuestas a hacer que sus hornolo
gos en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, los japoneses se

quejan de que la escasez de trabajadores calificados en Tailan
dia que presten ese entrenamiento los obliga a emplear a japone
ses. A pesar de todo, es frecuente que encuentren los medios para
eludir tales controles.v!

La Junta de Inversiones: ;,laissez-faire por accidente?

Desde los tiempos del Primer Plan de Desarrollo, en 1961, el pais
se ha mostrado liberal en su trato a la inversion extranjera direc
tao En general, los extranjeros han gozado de las mismas condi
ciones para hacer libremente negocios en Tailandia que las em

presas privadas nacionales. Sin embargo, los extranjeros se quejan
con frecuencia de obstaculos informales, en particular la inefi
ciencia burocratica.

La Junta de Inversiones promueve una parte importante de
la actividad industrial en Tailandia, aproximadamente un 30070
de todas las empresas industriales que emplean mas de diez tra-

61 Cuando una empresa dedicada a brindar servicios no obtuvo el perrni
so para laborar, estableci6 una empresa ficticia con el unico prop6sito de obte
ner permisos adicionales. La empresa estaba siendo obligada a manejar un vo

lumen de trabajo mucho mas grande del que Ie correspondia, sin contar con

personal japones adicional. (Entrevista en Bangkok.)
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bajadores, de acuerdo con una fuente. Este porcentaje incluye
a casi todas las fabricantes de maquinaria.s- Sin embargo, tal pa
rece que mas de la mitad de toda la inversion extranjera en Tai
landia no ha solicitado a la Junta privilegios de inversion; de ahi
que no haya pasado supervision de ningun tipo.63

Muchos acadernicos tailandeses han criticado el trato liberal
que el Estado brinda al capital extranjero, pues argumentan que
el control inadecuado provoca un sistema de inversion que agra
va las dificultades de la balanza de pagos y solo produce limita
dos beneficios en cuanto a generacion de empleos 0 transferencia
de tecnologia, Los incentivos promocionales, senalan, sacrifica
ron los ingresos del erario para apoyar industrias irremediable
mente ineficientes, como la industria automotriz.v'

La inversion de la manufactura extranjera en los aiios sesen

ta y setenta produjo escasas conexiones con otras industrias na

cionales. El Banco Mundial sefialo en 1985 que la debil exporta
cion de manufacturas tailandesas era el resultado de elevados
aranceles, la falta de financiamiento a la exportacion, la tenden
cia antiexportadora de la estructura proteccionista y los ineficientes
servicios de apoyo.s' En 1986 la Far Eastern Economic Review
sefialo que para los paises de la ASEAN la inversion japonesa ha
bia representado un pasivo. Debido a su intencion de sustituir las
importaciones, la inversion japonesa no habia creado conexio
nes con 10 ya existente. Como resultado, los paises de la ASEAN
no estaban preparados para explotar la apreciacion del yen para
incrementar sus exportaciones a Japon, La falta de industrias de
apoyo en los paises miembros de la ASEAN impediria que atraje
ran capital japones libre, concluia la publicacion.

Tras registrar un crecimiento promedio del 31.5070 de 1970
a 1980, medido en dolares estadounidenses, la tasa de aumento
de las exportaciones de articulos manufacturados descendio a

8.5% de 1980 a 1984.66 Las reformas arancelarias establecidas
en 1982 fueron limitadas y, de acuerdo con el Banco Mundial,

62 Estudio de VLD, op. cit., p. 19.
63 Ibid., p. 49.
64 Chaliaw Ngarmwong, "Economic Evaluation of Promoted Industries",

tesis de maestria, Economics Department, Thammasat University, agosto de 1971.
65 Banco Mundial, Thailand's Manufactured Exports: Key Issues and Pol

icy Options, diciembre de 1985.
66 Banco Mundial, op. cit.
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a mediados de los ochenta Tailandia no habia alcanzado las me

tas trazadas en el quinto plan y estaba perdiendo el "impetu del
progreso" .67

Varios estudios de las politicas de la Junta de Inversiones de
mostraron que las empresas que recibian apoyo contribuian poco
a la creacion de empleos, importaban mas materia prima y bie
nes de capital que 10 que exportaban como productos finales y
no eran capaces de competir en los mercados internacionales.s"
Este desempefio tan poco alentador se relaciona con la incapaci
dad de la Junta de concertar sus tareas con las de otros organis
mos gubernamentales, la falta de coordinacion entre las mismas
divisiones de la Junta, la carencia de una estrategia coherente de
desarrollo para guiar las politicas de la Junta y la falta de datos
suficientes para apoyarlas. Como ocurre en otras areas donde
el gobierno debe trazar politicas, la falta de informacion obsta
culiza severamente la labor de los funcionarios. Con frecuencia,
la informacion en las empresas apoyadas por la Junta es inade
cuada y es muy poca la que se posee sobre las actividades que
no apoya la Junta.

Un estudio de las actividades de la Junta argumentaba que
no habia nexo evidente entre las decisiones de otorgar incentivos
a las inversiones y las metas de desarrollo. Las que 10 recibian
no lograban aumentar las exportaciones 0 estimular a la indus
tria para establecerse fuera de la congestionada area de Bang
kok. El estudio encontro que los incentivos de la Junta rara vez

tenian un proposito especifico y que, al enfrentarse a una diver
sidad de elementos que debian considerarse en el proceso de to
mar decisiones sin contar con una estrategia definida para guiarlas,
Ia Junta confiaba en una larga e imprecisa "lista de compras" .69
Los investigadores de la Junta han tenido un desempefio inade
cuado, pues se han basado principalmente en investigaciones de
gobiernos extranjeros y organismos multilaterales.??

Tomando en cuenta las limitaciones de la Junta de Inversio
nes, seria mas sensato abandonar por completo los incentivos 0

67 Ibid., junio de 1986.
68 CSN Y Asociados, "Investment Promotion in Export Industries and

Agro-industries and Decentralization", julio de 1986.
69 VLS sobre la Junta de Inversiones, 1980, pp. 19-43.
70 Business in Thai/and, abril de 1985.
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mostrarse mucho mas prudentes a la hora de otorgarlos.?! Mehdi
Krongkaew, un destacado economista tailandes, sugiere que la
prornocion de las inversiones en Tailandia no es "relevante ni
util" y propone que la Junta se reorganice, restructure 0 se eli
mine por fases.P

EI requerimiento de los incentivos a la inversion en Tailan
dia surge, en parte, de la necesidad de equilibrar las actuales po
liticas desalentadoras. Se requieren para compensar dichas poli
ticas. Esto ayuda a explicar la opinion generalizada de que el
crecimiento economico tailandes es resultado del "Iaissez-faire
por accidente". 73

En respuesta a las criticas, en fecha reciente la Junta amplio
de ocho a diez afios el periodo maximo para la exencion de im
puestos, puso en marcha un servicio para poner en contacto a in
versionistas locales con empresas extranjeras interesadas en esta

blecerse en Tailandia, establecio un centro de servicios en el que
las empresas pueden obtener el sinmimero de licencias y perrni
sos que exigen las diversas instituciones de gobierno y adopto un

papel mas activo enviando comisiones al extranjero para promover
las inversiones en Tailandia.?" La Junta establecio un subcomi
te con autoridad para aprobar proyectos menores de inversion."
Asimismo, redujo las cuotas de exportacion para las empresas
extranjeras a las que apoya.l" Tambien ha tratado de promover
el desarrollo de pequefias empresas, en vista de la generalizada
queja entre los inversionistas extranjeros de diversos sectores in
dustriales de que no hay suficientes empresas que produzcan las
refacciones y componentes que necesitan.??

71 La oficina de promoci6n de las inversiones de Singapur emplea relati
vamente poco personal bien pagado que es capaz de tomar decisiones con gran
rapidez. Donde es necesario hay lineamientos claros que indican los tipos
de inversiones que son deseables y la forma en que contribuiran al desarrollo de
subsectores especificos de la industria. La Junta de Tailandia dispone de gran
flexibilidad y casi nada de automaticidad.

72 Mehdi Krongkaew, "Recent Economic Management and Structural Ad

justments in Thailand" , Foundation for Advanced Information and Research,
Fukuoka, 28-29 de agosto de 1989.

73 Entrevista a funcionario de Saha Union (num, I).
74 Publicidad de la Junta de Inversiones en el Bangkok Post, 1987.
75 ASEAN Investor, enero de 1983; entrevistas con funcionarios de la Jun

ta de Inversiones (rnims. 74 y 77).
76 Economist Intelligence Unit, octubre de 1986.
77 Southeast Asia Business, Center for South and Southeast Asian Studies,
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Con forme se recuperaba la inversion a fines de los ochenta,
los recursos de la Junta se agotaban a ritmo acelerado. Obligada
a concentrar su atencion en revisar las solicitudes de privilegios
promocionales, la Junta no lograba ningun progreso en la con

crecion de una politica de inversiones. La oleada de nuevas in
versiones forzo al maximo la limitada infraestructura de Tailan
dia y elevo los costos de la tierra y el trabajo, particularmente
de los empleados administrativos y los tecnicos, ambos muy es

casos. En 19881a Junta aprobo inversiones conjuntas por un to

tal de 7 600 millones de dolares de capital. Estas prometian ma

yor competencia en varios sectores industriales. Como resultado,
tarnbien aumentaron las exigencias de mayor selectividad al otor

gar privilegios a la inversion.
A principios de 1989 la Junta de Desarrollo Social y Educa

cion Nacional propuso que el Consejo de Ministros de Econo
mia endosara una resolucion en la que se ordenaba a la Junta
ser mas selectiva para otorgar privilegios a la inversion.P Algu
nos funcionarios consideraban que era necesario disminuir las
aprobaciones, con objeto de dar a la infraestructura la oportu
nidad de recuperarse hasta alcanzar el nivel de la demanda. De

hecho, la Junta se ha mostrado mas selectiva en fechas recien
tes,"? 10 que no le evito ser censurada por el primer ministro Cha
tichai, quien la acuso de estar amenazando con transformar a

Tailandia en un

cementerio de industrias obsoletas e indeseables [ ... ] Deberiamos
preguntarnos si no seria mejor que desapareciera por completo la
Junta de Inversiones si no se hicieran mayores cambios.s?

La habilidad de Tailandia para beneficiarse de los flujos ma

sivos de inversion extranjera directa desmiente la suposicion de
que esta tiene efectos de progreso solo cuando el gobierno actua
para regularla con cuidado.s! La experiencia de Tailandia mues-

University of Michigan, Ann Arbor, num , 20, primavera de 1989, p. 33.
78 Vease Business Review, diciembre de 1972.
79 Departamento de Estado de los Estados Unidos, febrero de 1989.
80 Michael J. Dunne, "Thailand: Towards Economic and Political Matu

rity" , en Southeast Asia Business, Center for South and Southeast Asian Stu
dies, The University of Michigan, num, 18, otofio de 1988.

8) Esta suposici6n se encuentra en gran parte de la bibliografia sabre cor-
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tra que dicho exito depende, por 10 menos, tanto de tales facto
res como de la estructura de incentivos integrada a las politicas
macroecon6micas generales y el papel de la economia en la divi
si6n internacional del trabajo.

Apoyo a las pequefias empresas en Tailandia

A pesar de 10 mucho que se habla de la conveniencia de promo
ver el desarrollo de empresas industriales de pequeiia escala, con

frecuencia las politicas han servido para frustrar su establecimiento
y crecimiento. Los funcionarios del gobierno han expresado su

interes por apoyarlas como una forma de aumentar el mimero
de empleos, elevar el consumo de mas materias primas del pais,
emplear combinaciones apropiadas de los diversos factores de
la producci6n y estimular el progreso de los productores de las
partes y componentes necesarios para aumentar el valor agrega
do de los productos de exportaci6n. Sin embargo, los incentivos
para emplear capital en vez de mana de obra y para importar
refacciones, asi como las multas impuestas a la subcontrataci6n,
han frustrado el logro de tales objetivos.

En aiios recientes, la inversi6n extranjera en Tailandia ha es

tado impulsando el desarrollo de pequeiias empresas industriales.
Al recibir inversiones extranjeras directas de paises en vias de de
sarrollo e industrializados Tailandia disfruta los beneficios de la
complementariedad de la inversi6n. La que proviene de las na

ciones menos adelantadas tiende a ser relativamente intensiva en

la ccintrataci6n de mana de obra y orientada a la exportaci6n
(en fechas mas recientes, esto se aplica a casi todas las inversio-

poraciones transnacionales en el tercer mundo, y particularmente en la que abor
da el tema de la dependencia. Para analisis recientes del papel del gobierno en

la regulacion de los flujos de inversion en la Republica de Corea, vease Koo
Bon-Ho y Bar Taeho, "Recent Trends, Government Policies and the Economic

Impact of Direct Foreign Investment in Korea", documento presentado en la

convencion de la Fundacion para la Investigacion y la Informacion Avanzadas

en el Banco de Japon para Exportaciones e Importaciones, Tokio, 20-22 de abril
de 1988; Russell Mardon, "The State, Industrial Development, and the Effec
tive Control of Foreign Capital: The Case of South Korea", documento presen
tado en la Reunion Anual 1989 de la Asociacion Estadounidense de Ciencias

Politicas, Atlanta, 31 de agosto-3 de septiembre de 1989.
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nes), ademas de ser intensiva en el uso de materias primas nacio
nales. Las empresas de paises en via de desarrollo pueden pro
porcionar tecnologia mas apropiada y, por tanto, servir de
intermediarias en el proceso de transferencia.V Incluso las inver
siones de Japon sirven para estimular el desarrollo de pequeiias
empresas. De las aprobadas entre 1986 y 1989, casi tres quintas
partes eran pequeiias (inferiores a cuatro millones de dolares),
menos de un decimo por valor de inversion, y un tercio eran de
escala media (menos de 20 millones), mas de un cuarto por va

lor.83 Muchas pequeiias empresas japonesas, principalmente pro
veedoras de componentes, planeaban establecerse en Tailandia
en los siguientes tres aiios.84 Tambien las grandes empresas de

ensamblaje estimulan el desarrollo de las pequeiias empresas.
Sharp, por ejemplo, realiza transacciones con docenas de empresas
tailandesas y extranjeras que producen refacciones y componen
tes en Tailandia.

Los pequeiios prestatarios con garantias colaterales inade
cuadas (por 10 general esto significa que no poseen tierras) en

cuentran dificultades para obtener prestamos en Tailandia. Tam
poco logran obtener privilegios promocionales de la Junta de
Inversiones. El impuesto comercial, que desalienta la subcontra
tadon al imponer un gravamen sobre ingresos mercantiles por
ingreso bruto cuando se efectuan transacciones comerciales en

tre empresas, debilito aun mas a las pequeiias empresas. Los pres
tamos otorgados por el Banco de Bangkok a estas empresas, por

ejemplo, apenas representaron entre 2 y 3 por ciento de los presta
mos que concedio a la industria.P Un observador sefialo que las

bajas tasas de interes hicieron que las decisiones de inversion se

inclinaran en favor de usar el capital, y que tal preferencia se re

forzo con los incentivos fiscales a la inversion (como los ofreci
dos por la Junta de Inversiones).

A pesar de todas las motivaciones para estimular el desarro
llo de la pequeiia industria (la necesidad de manufactura local de

componentes de la produccion y la mayor utilizacion de mano

82 ESCAP/UNCTC, Transnational Corporations from Developing Asian

Countries, Naciones Unidas, 1988. pp. 577-579.
83 Division Internacional, Junta de lnversiones.
84 The Economist, 2 de junio de 1990.
85 Vongvipanond, op. cit.
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de obra en las pequenas industrias, el uso de productos naciona
les y la propension a establecerse fuera del area de Bangkok),
el Estado no ha logrado crear herramientas efectivas para esti
mular su desarrollo. Un estudio de las pequefias empresas indus
triales en Tailandia revelo que la mayoria de elIas solo conto con

sus propios fondos para empezar sus negocios y seguian depen
diendo exc1usivamente de dichos fondos para financiar todas sus

necesidades, aun despues de haberse establecido. Por no contar

con garantias colaterales, esas empresas ten ian acceso limitado
a los prestamos bancarios comerciales.w Ademas, el impuesto
comercial establecido por rotacion en cada etapa del proceso de
fabricacion tiende a desalentar la subcontratacion y estimular la
integracion vertical.

La Organizacion para el Financiamiento de la Pequefia In
dustria (SIFO, por sus siglas en ingles) se establecio en 1964 como

parte del Departamento de Promocion Industrial del Ministerio
de Industria (originalmente se llamaba Oficina de Prestamos para
el Desarrollo de la Pequefia Industria). Recibe fondos del presu
puesto gubernamental que se depositan en el Banco Tailandes
Krung, el cual pertenece al Estado y proporciona fondos a ra

zon de tres por uno. La SIFO se encarga de aprobar los presta
mos mientras que el banco los efectua y asume los riesgos del
credito.F Se supone que los prestamos son a mediano plazo
y de hasta 40 000 dolares para las empresas cuyo activo no re

basa los 80 000.88
Los estudios indican que la mayoria de las pequefias em

presas nunca ha oido de la SIFO 0 desconoce el procedimien
to apropiado para obtener sus prestamos.i? Son pocas las que
solicitan prestamos a la SIFO. Ademas de los problemas de in
formacion, los pequefios prestatarios encuentran dificultades para
obtener credito de esa entidad debido a la falta de garantias co

laterales. Los prestamos que ha otorgado la SIFO no han fun-

86 Ibid., p. 102.
87 Financial Institutions in Thailand, op. cit., pp. 16-18.
88 Vallentine, Laurie y Davies Pty., Ltd., "UNDP/IBRD Technical Assistan

ce Services to the Thai Board of Investment", informe final, vol. II, 1982, p. 69.
89 Somsak Tambunlertchai, Changes in the Industrial Structure and the

Role of Small and Medium Industries in Asian Countries: The Case of Thai
land, Institute for Developing Economies, febrero de 1985.
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cionado bien, pues un 721170 de los prestatarios no ha cubierto re

gularmente sus pagos y mas de una quinta parte tienen que ventilar
sus transacciones en los juzgados. Un estudio senalaba que las

bajas tasas de interes de la SIFO invitaban a posponer los pagos,
con el resultado de que este organismo tendia a adoptar cada vez

mas los criterios de los bancos comerciales para otorgar pres
tamos. De este modo, dejaba de actuar como instituci6n fi
nanciera publica cuyos prestamos debian otorgarse de acuerdo
con criterios sociales.?? En cualquier caso, durante casi toda su

existencia, la SIFO nunca ha otorgado mas de cuatro millones de
dolares en prestamos en un solo ano. No tiene sucursales y es

poco 10 que ofrece en cuanto a servicios de extension."!

EL PAPEL DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA
EN TAILANDIA

La inversi6n directa de Jap6n en Tailandia comenz6 a finales de
los cincuenta. Al ponerse en practica una estrategia de industria
lizaci6n para sustituir las importaciones durante los primeros anos

sesenta, los japoneses respondieron con notables incrementos de
sus inversiones. Japan era la fuente mas importante de inversi6n
extranjera en Tailandia entre las industrias apoyadas por la Jun
ta de Inversiones durante los anos sesenta (la segunda era Tai

wan).92 Las empresas japonesas eran especialmente importantes
en la fabricacion.v' sobre todo de textiles, articulos electricos y
electronicos, equipo para transporte y productos quimicos. La
industria de la construcci6n y el cornercio tambien atraian con

siderable capital nipon.P"
A finales de los sesenta, las empresas tailandesas y extranje

ra habian agotado casi por completo la etapa de sustituci6n "fa
cil" de las importaciones. La necesidad de adquirir en el exte

rior materias primas y bienes de capital produjo deficit en el

90 Vongvipanond, op. cit., pp. 72-79.
91 Vallentine Laurie y Davies, op. cit., p. 70.
92 Suehiro Akira, Capital Accumulation and Industrial Development in

Thailand, Bangkok, Chulalongkorn University Social Research Institute, 1985,
pp.4-12.

93 Ibid., pp. 4-13.
94 Ibid., p. 4.
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comercio que Tailandia rea1izaba con Japon, pero se financia
ron principa1mente con las exportaciones tailandesas a Indochi
na y con 1a derrama de dolares en Tai1andia a causa de 1a guerra
estadounidense contra Vietnam. La inversion japonesa declino
a principios de los setenta, a medida que se reducia la corriente
de dolares en la region." Despues se desplomo por completo ante
la recesion provocada por 1a elevacion de los precios del petro
leo. Los inversionistas japoneses tambien estaban preocupados
por los efectos que tendria en Tailandia 1a caida de gobiernos
no comunistas en Indochina y en particular por la inestabilidad
politica que existia en Tailandia en esa epoca, Las inversiones
japonesas en ultramar en los anos setenta se concentraron cada
vez mas en asegurar el acceso a las materias primas estrategicas,
renglon en el que Tailandia es relativamente pobre.

A diferencia de los casos de Corea del Sur y Taiwan, las
inversiones japonesas en Tailandia estaban orientadas por 10
general a producir para el mercado interno. Algunas de esas

industrias, particularmente al incrementarse los aranceles de
importacion en los afios setenta, eran industrias con utilizacion
relativamente intensiva de capital. Dichas industrias siguieron de
pendiendo de las importaciones de materias primas, refacciones
y bienes de capital. Las inversiones japonesas parecian contri
buir a los grandes deficit tailandeses, en tanto que creaban esca

sos empleos y exportaciones.
De 1970 a 1985 la inversion extranjera en Tailandia oscilo

entre el 1 y el 6 por ciento de la inversion nacional bruta y pro
medic solo e1 5070 de la inversion privada bruta.f" A pesar de
todo, desempefio un papel importante en el desarrollo de varias
industrias, entre las que se cuentan muchas de las que ahora con

tfibuyen con un gran porcentaje de los productos que exporta
el pais. La mitad de todas las empresas apoyadas por la Junta
de Inversiones ha tenido alguna participacion de capital conta

ble extranjero."? De 1960 a 1973, en la industria textilla inver-

95 Kunio Yoshihara, Japanese Investment in Southeast Asia, Honolulu,
University Press of Hawaii, 1978, pp. 74-75.

96 Paitoon Wiboonchutikula, Japanese Direct Investment and Technology
Transfer to Thailand, Bangkok, Thailand Development Research Institute, marzo

de 1987, p. 2.
97 Ibid., p. 4.
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sion japonesa apoyada por la Junta de Inversiones represento mas
de la mitad del total del capital registrado en dicha industria.f"
Incluso en 1978, las empresas japonesas, incluidas las conjun
tas, eran responsables de la mitad de todas las exportaciones tex

tiles de Tailandia.??

Inversion japonesa en Tailandia en los aDOS ochenta

En septiembre de 1985, el organismo Group of Five's Plaza Ac
cords imprimio mayor velocidad a un proceso de cambio que ya
estaba ocurriendo en la estructura econornica de produccion de
articulos manufacturados en el este asiatico. De 1985 a 1988 las
utilidades en yenes de los exportadores japoneses se redujeron
en un 20070 en el caso de los articulos vendidos a precio constan

te en monedas extranjeras, mientras que los precios de importa
cion se redujeron en un 30% en yenes.P? Comenzo a ser buen
negocio vender en Japon y usar la produccion de ultramar para
tal fin. Sanyo Corporation, por ejemplo, redujo sus exportacio
nes con respecto a su produccion total, del 51 % en 1986 al 28%
al ano siguiente.t?' La inversion japonesa directa en el extran

jero aument6 de 22 000 millones de d6lares en 1986 a 33 000 mi
Hones en 1987 y a 46000 en 1988. La realizada en la manufactu
ra durante esos afios aumento con mayor rapidez, al pasar de
3 800 millones de dolares en 1986 a 18 500 millones en 1988. La

correspondiente a Asia promedi6 550 millones de dolares anua

les de 1980 a 1985. En 1986 aumento a 800 millones y en 1988
se acerco a 2 000 millones.

Tras el alza del yen (y los bajos precios de las mercancias que
redujeron el porcentaje de las mismas, en terrninos de valor, en

98 Mingsarn Santikarn, Technology Transfer, Singapur, Singapore Univer-
sity Press, 1981, p. 161.

99 Yoshihara, op. cit., pp. 41-42.
100 Drobnik, op. cit.
101 Shigeyuki Abe, "Exchange Rate Realignment and Japan: Its Impact

on Japan's Structural Change and Asian NIES and ASEAN 4", documento pre
sentado en la convencion anual de la Asociaci6n Britanica de Estudios Interna

cionales y la Asociacion de Estudios Internacionales, the East-West Center, Ho

nolulu, 28 de marzo-l de abril de 1989.
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el total de las importaciones japonesas), el porcentaje de articu
los manufacturados en las importaciones japonesas aumento en

forma drastica, de aproximadamente una quinta parte a la mi
tad del total. La cifra que corresponde a los PIR del este asiatico
en las importaciones japonesas de articulos manufacturados
aumento de 14.2070 en 1985 a 20% en 1988.102 Las importacio
nes japonesas de Tailandia y de los cuatro PIR del este asiatico
se duplicaron de 1985 a 1987, aillegar a 22 500 millones de dola
res. Como respuesta al reto que significaban los elevados costos

de produccion, las empresas japonesas aumentaron su aprovi
sionamiento en el extranjero de articulos necesarios para la pro
duccion y su inversion directa en otros paises. En Japon, las ca

sas matrices y los comerciantes al por menor elevaron sus

importaciones tanto de articulos finales como de productos in
termedios.

En los primeros anos ochenta, el flujo neto de inversion di
recta de Japon en Tailandia promedio alrededor de 55 millones
de dolares al ano. El promedio de 1983 a 1985 aumento a cer

ca de 90 millones, al afio siguiente llego a 120 millones y en 1988
fue de casi 600 millones. En 1988 esta cifra fue aproximadamen
te cuatro y media veces mas grande que la de la segunda gran
fuente de inversiones (Estados Unidos, seguido de cerca por Tai
wan).103 La inversion japonesa aprobada por la Junta en 1989
se aproximo- a los 3 500 millones de dolares, En 1986 dicha in
version represento el 0.60/0 de la total de Japon. Este porcentaje
aumento a 1.8 en 1988.104

El flujo neto de inversion directa en Tailandia paso de 176
millones en 1985 a mas de 1 100 millones en 1988. La realizada
en la industria aurnento de 31% en 1986 a 58% en 1988.105 En
1988 el 22% del flujo neto total se dedico a la produccion de ar

ticulos electricos.F" De acuerdo con ciertos calculos, la deman-

102 Park y Park, op. cit,
103 Banyat Surakanvit, "Characteristics of Japaneses Investment in Thai

land: Recent Trends", cuadro 4.
104 Bonggot (Junta de Inversiones).
105 Mehdi Krongkaew, "Recent Economic Management and Structural

Adjustments in Thailand", documento presentado en la convencion de la Fun
dacion para la Investigacion y la Informacion Avanzadas, Fukuoka, Japan, 28-29
de agosto de 1989, cuadro II.

106 Ibid.
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da nacional represento solo el 10 del 13 % 107 de la expansion
econornica registrada en Tailandia en 1988. Las empresas japo
nesas abrieron el camino para crear un auge econornico en Tai
landia. Como 10 sefialo la publicacion Far Eastern Economic
Review:

Fueron basicamente las inversiones japonesas masivas en 1987 y
1988 10 que transforrno a Tailandia en un lugar que comenzaron

a tomar en serio los inversionistas y los administradores de fondos
monetarios.l'f

Los japoneses calculan que su inversion representaba alre
dedor de una quinta parte del 11 % del crecimiento que registro
Tailandia en 1989. Otros piensan que esa cifra podria ser el
doble.P?

La inversion directa neta de Japon en la manufactura de Tai
landia represento el 34% del total de la inversion neta del primer
pais en el segundo de 1973 a 1986 (la cifra por este concepto para
la inversion neta de Estados Unidos en Tailandia fue inferior al
27%)."0 La inversion directa neta de Japon en Tailandia desti
nada a las industrias fue del 48% en promedio durante los afios
1972-1980. De 1981 a 1986 esa cifra se redujo al 29%. En 1987
se incremento a 57% y el afio siguiente se volvio a elevar hasta el
72%.lll De esta ultima cifra, mas de un 44% se destino a la pro
duccion de articulos electricos y electronicos.t'? A 10 largo de 1987,
solo 25 de 193, es decir, alrededor del 8%, de las empresas manu

factureras japonesas apoyadas por la Junta de Inversiones produ
cian aquellos articulos. Durante 1988 y prineipios de 1989, esa

cifra se incremento en un 25%.ll3 Entre las empresas japonesas
que solicitaron privilegios promocionales de la Junta de Inver-

107 The Economist. Este es el calculo mas alto que se ha presentado hasta
la fecha.

108 4 de mayo de 1989, pp. 77-78.
109 FEER, 3 de mayo de 1990, pp. 49-55.
110 Thavan Vorathepputipong, Thammanun Pongsrikul, Minoru D'Ouchi,

Administration for Thai Export Promotion Policies and Japan's Cooperation,
Institute of Developing Economies, Joint Research Programme Series nurn. 79,
1989.

III Banyat, op. cit.
112 Ibid.
113 Ibid., cuadro 10.
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siones en 1988, el 3211,70 eran fabricantes de maquinaria mecanica
y electrica y el 18% de productos quimicos.J!"

EI efecto acumulativo de la inversion extranjera directa en

Tailandia esta restructurando la economia. Si bien los tailande
ses acusan a las anteriores inversiones japonesas de agravar las
dificultades de la balanza de pagos, las inversiones mas recientes
estan estimulando la expansion industrial que a la larga debera
dar como resultado menores deficit comerciales. Mientras tan

to, los deficit del sector publico se han reducido al aumentar las
utilidades obtenidas por medio de impuestos directos e indirec
tos, hasta llegar a un superavit de utilidades en 1988.

Japon ha sido el principal socio comercial de Tailandia des
de principios de los sesenta. Las exportaciones de esta a aquel
se redujeron a mediados de los ochenta. A mediados de los se

tenta alrededor de una quinta parte de esas ventas se componian
de articulos manufacturados; en 1980 esta cifra llego al 32% y
en 1986 al 55%. Dichas importaciones incluian productos texti
les, circuitos integrados, gemas, polIo procesado y cojinetes de
bolas. En 1985 el 43% de las importaciones tailandesas de Ja
pon fueron bienes de capital y el 30% materias primas y articu
los intermedios. EI ano siguiente las cifras por estos conceptos
fueron de 32 y 29 por ciento, respectivamente.U!

Los articulos manufacturados representaron el 19% de las
exportaciones tailandesas a Japon en 1986. Tres anos despues
constituian el 38%. Los productos textiles aumentaron de 3
a 7% y la maquinaria y el equipo, de 6 a 11 por ciento.U" En
1988 y 1989 la exportaci6n de articulos manufacturados a Ja

pon se incremento en un 80% cada afio. Mientras tanto, la cifra
combinada de productos alimenticios y materias primas se redu
jo del 80% en 1986 al 61 % en 1989.

114 Ibid., p. 57.
115 Thavan et al., pp. 55-56.
116 JETRO, Estadisticas aduanales de Japon, hasta octubre de 1989.
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Division horizontal del trabajo

Desde hace tiempo, los japoneses han hablado de una division
"horizontal" del trabajo!'? entre los estados de Asia del este y
observaron que durante los setenta y principios de los ochenta
los PIR de esta region desplazaron a empresas japonesas en al
gunas areas de produccion, pero en otras eran a su vez desplaza
dos por productores de los paises de la ASEAN. Durante los se

tenta las exportaciones de productos que requieren mucha mana

de obra provenientes de los PIR del este asiatica fueron superio
res a las que Japon realiza al mercado estadounidense; dichos
paises tambien estuvieron compitiendo en las industrias pesada
y quimica, Asimismo, los productores de los paises del grupo
ASEAN comenzaron a desplazar a los PIR del este asiatico como

exportadores de algunos productos textiles a Japon.!" El direc
tor del Banco de Tailandia comento que

Hace unos cuantos alios no teniamos esperanzas de exportar a Ja
p6n. Ahora mas y mas productos hechos en Tailandia se exportan
a Jap6n.119

Las inversiones japonesas en el este asiatico estan estimulando
el comercio intraindustrial e intraempresarial. A diferencia del
comercio intraindustrial a traves del Atlantico, cuyo impulso pro
viene principalmente de la demanda de productos diferentes, en

el este asiatica este comercio recibe el estfmulo de las estrategias
de produccion de las empresas (orientadas a obtener los sumi
nistros que necesitan). Este aprovisionamiento del extranjero a

veces se llama comercio de "interproceso", e implica el inter
cambio de articulos en diferentes etapas de procesamiento 0 mon

taje. El comercio intraindustrial como porcentaje del comercio
total entre Japon y los PIR del este asiatica es mayor que el que

117 Con esta frase, por 10 general los japoneses se refieren al comercio de
articulos manufacturados a diferencia del comercio entre paises que se especia
lizan en la producci6n de mercancias, por una parte, y articulos manufactura
dos, por otra.

118 Mitsuo Ezaki, "Japan and Southeast Asia: A Quantitative Appraisal
of Their Economic Relations", The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto
University, ponencia 117, junio de 1983.

119 Ibid.
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existe entre Japon y Estados Unidos.P? En 1986 el comercio in

traempresarial constituyo el421l7o de las exportaciones japonesas
y el21 % de sus importaciones, 10 que dejo al comercio intraem
presarial japones un superavit de 63 000 millones. En Asia, sin
embargo, las importaciones intraempresariales excedieron a las
exportaciones.I-!

En 1986 casi dos quintas partes de las exportaciones de las
casas matrices japonesas a Asia se dirigieron a sus filiales. Las
cifras fueron del 30% para maquinaria en general, electrica y de

transporte y mas del 60% para maquinaria de precision, carbon
y productos derivados del petroleo. Del total de ventas de las com

paiiias manufactureras de Asia afiliadas a Japon, una quinta parte
correspondia a las exportaciones a sus casas matrices. Sin em

bargo, del total de exportaciones a Japon de las filiales, un pro
medio superior al 75% se destinaba a las casas matrices. En el
caso de la maquinaria electrica y de precision, la cifra para 1986
fue del 77% y de 94% para la maquinaria en general. 122 Lo mas
probable es que esos porcentajes se hayan incrementado desde
1986, particularmente en el comercio que Japon sostiene con los
paises del grupo ASEAN (en 1986la mayoria del comercio intrain
dustrial e intraempresariallo practice con los PIR del este asiati
co). Tal incremento es evidente, por ejemplo, en los rapidos
aumentos en las importaciones de bienes de capital tailandeses:
32 y 92 por ciento en 1987 y 1988, respectivamente.P!

Inversion en el procesamiento de exportaciones

Las empresas japonesas han mostrado la tendencia a reubicarse
en grupos en otras partes de Asia. Con frecuencia las companias

120 Park y Park, op. cit.
121 Informe interino, Grupo 3, "International Economic Structure Re

search Group", Fundaci6n para la Investigaci6n y la Informaci6n Avanzadas,
Comite para las Relaciones Econ6micas de los Paises Asiaticos del Pacifico,
Tokio, junio de 1989.

122 Urata Shujiro, "Recent Economic Developments in the Pacific Region
and Changing Role of Japan in Regional Interdependence", Convenci6n de la
Fundaci6n para la Investigaci6n y la Informaci6n Avanzadas en Fukuoka, 28
y 29 de agosto de 1989.

123 Banco de Tailandia, Boletin mensual, marzo de 1989.
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mercantiles servian como socias en empresas conjuntas a las com

pafiias manufactureras japonesas que invertian en el extranjero.
Tambien en ocasiones las empresas iban acompafiadas por sus

proveedores de refacciones 0 sus clientes. Los fabricantes de tex
tiles que se instalaron en Tailandia llevaron consigo a empresas
que elaboran blanqueadores y otros productos para el acabado
de los textiles. [24 A fines de los ochenta la empresa Sharp esta

bleci6 grandes operaciones en Tailandia para fabricar refrigera
dores y homos de microondas. Por 10 que respecta a las piezas
de produccion local, Sharp se basa en otras filiales japonesas y
en empresas tailandesas. En este ultimo caso, por 10 general se

requiere transferencia de tecnologia.P! Asi, cuando una filial de
la Hitachi en Tailandia necesito surtirse en el mercado interno
de ciertos moldes para hacer ventiladores electricos, pidio a sus

subconcesionarios en Japon que transfirieran tecnologia a las em

presas tailandesas para que produjeran dichos moldes.F"
Actualmente, muchas companias japonesas estan poniendo

en practica estrategias de produccion global que cada vez impul
san mas a Tailandia al comercio internacional de las manufactu
ras. Matsushita fabrica enfriadores de aire en Malaysia usando
piezas provenientes de Singapur y Tailandia.P? La planta aus

traliana de Mitsubishi Motor surte de cabezas de cilindros a su

casa matriz y muy pronto tambien los enviara a su planta en Tai
landia. [28 Por 10 pronto, ya provee a Hyundai de transmisiones
para sus plantas en Japon, Taiwan y Tailandia.l-?

Durante casi dos decadas, los paises del grupo ASEAN han
hablado de coproduccion automovilistica sin hacer ningun pro
greso real. Las compafiias japonesas de este ramo estan presio
nando para que se les concedan tarifas arancelarias menores para
la importacion de piezas automovilisticas y desean que otros paises
del grupo ASEAN las produzcan para cumplir con las regulacio
nes locales. 130 La importancia de estas empresas puede ser deci
siva para que se adopte este esquema y estimular la coproduc-

124 Mingsarn, op. cit., p. 170.
125 Entrevista, funcionario de la ESCAP en Bangkok.
126 Entrevista, ejecutivo de Hitachi en Tokio.
127 FEER, 8 de junio de 1989, p. 85.
128 Ibid., p. 86.
129 Ibid.
130 Ibid., 15 de febrero de 1989, p. 67.
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cion regional. Modelos similares podrian surgir en las industrias
electrica y electronica, La mayoria de los mas importantes pro
ductores japoneses de articulos electricos y electronicos estan ope
rando en varios paises asiaticos.U'

Durante el reciente auge de inversiones en Tailandia, los ven

dedores. mayoristas japoneses han ayudado a los productores tai
landeses de articulos textiles brindandoles fondos, almacenaje,
distribucion y desarrollo de mercados. I32 Los grandes supermer

cados nipones envian clientes y tecnicos a Tailandia para hacer
enormes pedidos de ropa y supervisar el control de calidad. Des

pues importan directamente a Japon y venden por medio de su

permercados de descuento para evitar el bizantino sistema de dis
tribucion.P! Los tecnicos enviados por las compafiias japonesas
ayudan en la produccion de articulos para las tiendas de depar
tamentos locales. 134 Cuando una empresa conjunta formada por
Marubeni y Siam Cement que producia motores para uso agri
cola tuvo que hacer frente a rigidos requisitos de contenido lo
cal, la asesoria tecnica japonesa le permitio incrementarlo del 20
al 80 por ciento en solo tres afios. Para elIo, tecnicos de Marube
ni asesoraron a diversos fabricantes locales de piezas, as! como

a la empresa conjunta.I"
Nissan tiene una compleja empresa conjunta con Siam Mo

tors en la que la primera no posee capital contable. Sin embar
go, los subconcesionarios automotores japoneses y tailandeses
formaron empresas en esa ocasion y han establecido una serie
de relaciones tecnicas.P" Sanyo utiliza entre un 80 y un 90 por
ciento de piezas producidas localmente en sus plantas tailande
sas.P? Para diversos trabajos, Sharp subcontrata a las filiales de
Hitachi Cable, Tabuchi Electric y Starlight. Adernas, entre 40
y 50 fabricantes tailandeses 10 surten con las piezas que necesita
para su produccion.t-"

131 Mitsui Research Institute, Center for Pacific Business Studies, RIM, vol.

II, nurn. 4, noviembre de 1989, p. 26.
132 BIT, octubre de 1986, pp. 32-42.
133 Entrevista, ejecutivos de Seibu en Tokio.
134 Entrevista, ejecutivos de Daimaru en Osaka.
135 Entrevista, ejecutivos de Marubeni en Bangkok.
136 Entrevista, ejecutivos de Nissan en Tokio.
m Japan Economic Journal, 3 de diciembre de 1988, p. 8.
138 Ibid.
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Minebea, el mayor productor de cojinetes en miniatura en

todo el mundo, establecio operaciones en Tailandia a principios
de los ochenta. Actualmente emplea alrededor de 12 000 traba
jadores, de los cuales unos 2000 se han entrenado en las plantas
de Minebea en Japon.P? De este modo, Tailandia se ha conver

tido en la fuente principal de importaciones de cojinetes para Ja
pon.14O Sony y Matsushita han establecido sus centros de ope
raciones en Singapur al tiempo que usan bases de produccion en

Tailandia y Malaysia para exportar a otros mercados.t+' Matsus
hita, Minebea, Sharp, SOllY y Toshiba son algunos de los pro
ductores de articulos electricos y electronicos que han seleccio
nado a Tailandia como su base regional.t+

La mayoria de las compafiias japonesas que a ultimas fechas
se han establecido en Tailandia no estan interesadas principal
mente en vender en el mercado interno, Aunque en ocasiones sus

operaciones de exportacion no implican mas valor agregado lo
cal del que representa el montaje final, en muchos casos ciertas
piezas se obtienen en el mercado tailandes, 10 que crea conexio
nes durante el proceso de produccion. A menudo, estos casos re

quieren transferencia de tecnologia par: asegurarsc de que la
calidad de las piezas sea la necesaria PP""'1 los mercados de ex

portacion, En algunos casos, las regulaciones de contenido na

cional tambien promueven el abastecimiento local de piezas.
Tailandia es el principal proveedor de cojinetes de bolas de

Japon y el segundo mayor exportador de homos de microondas
y secadores para el cabello, con 14 y 7 por ciento de partici
pacion en el mercado, respectivamente.l+' El 28070 de las ex

portaciones japonesas de articulos manufacturados consiste en

maquinaria y equipo y el 19% en productos textiles. 144 Las im
portaciones japonesas de maquinaria y equipo de Tailandia se

incrementaron en un 121 % durante los primeros diez meses de
1989 en relacion con el mismo periodo en 1988. En el caso

139 Japan Economic Journal, 29 de octubre de 1988, p. 5.
140 JETRO, Estadisticas sobre el comercio extranjero de Japan.
141 Linda Y.C. Lim, "Doing Business in Southeast Asia", en Southeast

Asia Business, nurn. 17, verano de 1988, pp. 1-3.
142 Dataquest, "Will Thailand be Asia's Fifth Tiger?", AS£TS Newsletters,

1989.
143 JETRO, Comercio extranjero de Japan, hasta octubre de 1989.
144 Ibid.
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de la maquinaria electrica el aumento fue del 218070; en maqui
naria para oficina, 252%; en productos metalicos, 268OJo; en pro
ductos quimicos, 87%, yen equipo audiovisual, 296070.145 Por

supuesto, estas cifras no siempre indican un drastico aumento
en el valor agregado de los productos manufacturados de Tai
landia. En muchos casos, las empresas japonesas envian articu
los a Tailandia unicamente para someterlos a limitadas opera
ciones de montaje antes de reexportarlos ya sea a Japon 0 a otros

paises. Por ejemplo, mientras las exportaciones tailandesas de

equipo audiovisual a Japon aumentaban con gran rapidez, tam

bien las que este realizaba de los mismos aparatos se incremen
taban a gran velocidad, alrededor del 74% en los primeros diez
meses de 1989. En este ramo industrial Japon obtuvo un supera
vit comercial con Tailandia cercano a 80 millones de dolares. Casi
toda la produccion tailandesa se destinaba al mercado local 0 la
exportacion, Asimismo, mientras Tailandia participa con un 40%
en el mercado de exportacion de cojinetes a Japon, este pais vende
a aquel el mismo articulo por el equivalente a las tres quintas partes
de las exportaciones de Tailandia a Japon, en terminos de su

vaJor.146
Resulta inevitable que los tailandeses se preocupen cada vez

mas por su elevada dependencia de Japon, El gobierno trata, con

limitado exito, de diversificar las fuentes de tecnologia e inver
sion extranjeras. En general se acepta que, aun cuando la inde
pendencia de Tailandia puede verse amenazada a largo plazo, por
10 pronto Japon esta colaborando a que sea mas prospera. Thi
rayuth Boonmi dirigio el rnovimiento antijapones que se genero
a principios de los afios setenta. Boonmi sefiala que los tiempos
han cambiado en Tailandia:

Ahora hablamos de transformarnos en un pais industrializador. Ha
blamos de hacer inversiones en el extranjero, en Birmania e Indo
china. Ahora creemos que puede haber espacio para tailandeses y
japoneses, que juntos podemos sacar provecho.v'?
El presidente del Instituto de Investigacion para el Desarro

llo de Tailandia, Paichit Uathavikul, reconoce los peligros de de-

145 Ibid.
146 Ibid.
147 The Wall Street Journal, 6 de abril de 1989.
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pender de Japon. "No es muy inteligente depender de un solo
pais", senala. Y si Japon se decidiera a cambiar de curso y usar

su poder con propositos politicos, "Dios nos ampare". En res

puesta a estas preocupaciones, los tailandeses decidieron cortar
de tajo con los prestamos que obtenian de aquella nacion, a pe
sar de los terminos ventajosos que les representaban.

CONCLUSION

En los ultimos cinco anos las tasas de crecimiento de Tailandia
han sido verdaderamente impresionantes. En la actualidad los
funcionarios esperan una tasa promedio de crecimiento anual de
7!1Jo para el periodo del Sexto Plan de Cinco Aiios (1986-1991).148
Este es un calculo pesimista, si se toman en cuenta las tasas de
crecimiento de la produccion nacional bruta, que fue de 11 y 13
por ciento en 1988 y 1989.149 El pronostico para 1989 emitido
a mediados de ese mismo afio por el Instituto de Investigaciones
para el Desarrollo de Tailandia predijo un crecimiento prome
dio, segun el sexto plan, de 8.1 !1Jo .150 La exportacion de produc
tos manufacturados excedio la de productos agricolas por pri
mera vez en 1985. En 1987 y 1988 aumentaron mas deI40!1Jo. En
1988 fueron dos veces y media mayores que las exportaciones agri
colas.l>! Las de articulos textiles se cuadruplicaron de 1983 a

1989. Las de circuitos integrados se duplicaron de 1985 a 1987.
Las de productos de plastico y zapatos se mas que duplicaron
en 1988.152 En 1989 las ventas al exterior de prendas de vestir
(19.4070), circuitos integrados (20.5!1Jo) y articulos de plastico
(20.6!1Jo) crecieron con gran rapidez.P!

Este impresionante progreso no es el resultado de politicas
gubernamentales claras, coherentes y constantes, de las que se

148 FEER, 21 de julio de 1988, p. 66.
149 Calculos mas recientes sugieren que la tasa de crecimiento en 1988 pue-

de haber ascendido hasta el 13.2070. Vease The Economist.
150 TDRI Quarterly New/etter, vol. 4, num. 2, junio de 1989, p. 3.
151 Banco de Tailandia, Bo/etin mensual, marzo de 1989.
152 FEER, 29 de octubre de 1987 y 21 de julio de 1988.
153 Tai Okoku Gaikyo (Perspectiva del Reino de Tailandia), JETRO Ban

koku Senta; Bankoku Nihonjin Shoko Kaigisho (JETRO Bangkok; Camara Ja

ponesa de Comercio e Industria en Bangkok), 1989, num, 185, p. 9.
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asocian con "los estados de desarrollo capitalista" 154 de Asia del
este. Fuerzas externas, en particular la inversion directa de em

presas japonesas, han sido cruciales para impulsar el crecimien
to econornico de Tailandia. Mientras que muchos academicos su

ponen que en los paises en via de desarrollo el gobierno debe
desempefiar el papel de portero, para regular el flujo de capital
y tecnologia, Tailandia se ha beneficiado de la inversion extran

jera a pesar de que el gobierno en general no ha adoptado ese

papel. Como se senalo en la revista Far Eastern Economic Review:

La manera gradual y carente de planeacion en que han ingresado
los proveedores de componentes en varios sectores de la fabrica
cion es tipica del enfoque tailandes orientado a la fuerza de merca

do para impulsar el desarrollo capitalista.P''

A mediados de los ochenta, de acuerdo con el Banco Mun

dial, Tailandia no habia alcanzado las metas establecidas en el

quinto· plan (1981-1986) y estaba perdiendo el "impulso del de
sarrollo" .156 Un consejero del primer ministro senalo las dife
rencias entre Tailandia y Corea del Sur:

EI prerrequisito de un modelo [ ... J coreano seria la eficiencia ad
ministrativa y politica. Dudo que nosotros la tengamos. Aun sin
ella, las fuerzas econornicas de todos modos estan impulsando el
ajuste estructural. Las industrias que requieren muchas importa
ciones nos estan dafiando. Las industrias de apoyo deberian desa
rrollarse aun sin incentivos. Estamos pasando por una restruc
turacion natural de nuestras fuerzas economicas, La carencia de
incentivos (por no explotar la ventaja comparativa que Tailandia
tiene en su mano de obra barata) es un hecho. Despues de todo 10
que se ha dicho acerca de la restructuracion sin que nada ocurra,
ahora el gobierno no puede detenerla.P?

154 Chalmers Johnson, "Political Institutions and State Performance: The
Government-Business Relationship in Japan, South Korea, and Taiwan", en

Frederic C. Deyo (ed.), op. cit.
155 fEER, 5 de mayo de 1988, pp. 115-117.
156 Banco Mundial, Thailand: Growth with Stability: A Challenge for the

Sixth Plan Period, A Country Economic Report,S de junio de 1986.
157 Entrevista, consejero del primer ministro de Tailandia en Bangkok.
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La experiencia reciente de Tailandia muestra que las estrate

gias de desarrollo deben tomar en cuenta cada vez mas el papel
potencial de un pais en las estrategias de las transnacionales y
la resultante division internacional del trabajo. 158 EI anterior se

cretario general de la Junta de Planeacion de Tailandia indico
que comprendia este principio cuando senalo que el pais habia
"trabajado duro y por mucho tiempo con Japon para ganar su

confianza". Cuando se Ie pregunto acerca de la posibilidad de
que las empresas japonesas y de otros paises salieran de Tailan
dia una vez que los salarios se elevaran demasiado, el primer mi
nistro acepto la posibilidad de que eso ocurriera, pero sugirio que
los incentivos a la inversion podrian mantener a las empresas ex

tranjeras en el pais durante un intervalo razonable. 159 Un impor
tante funcionario del Instituto de Investigacion sobre el Desa
rrollo de Tailandia expreso su opinion acerca de las limitadas
posibilidades de Tailandia:

En realidad no hay nada que escoger. Si cualquier pais del sureste

asiatico desea experimentar crecimiento economico e industrializa
cion, este es el juego [atraer capital del este asiatico] que debe ju
gar, Ie guste 0 no.160

158 Colin I. Bradford. Jr., "East Asian 'Models': Myths and Lessons",
en John P. Lewis y Valeriana Kallab (eds.), Development Strategies Reconsid
ered, New Brunswick, Transaction Books, 1986, p. 25.

159 Despues el primer ministro rio y senalo que siendo budista entendia que
todas las cosas eran transitorias.

160 Business Week, 10 de abril de 1989, pp. 42-45.



LA REORIENTACION DEL MODELO
INDUSTRIAL DE MEXICO: ALOUNAS

REFLEXIONES SOBRE EL DESARROLLO
INDUSTRIAL Y TECNOLOOICO PARA

ENFRENTAR LA NUEVA COMPETENCIA
INTERNACIONAL EN LOS NOVENTA

ROBERTO I. VILLARREAL GONDA*

1. INTRODUCCION

La ultima decada del siglo xx sera sin dude de grandes cambios:
por un lado, en materia de integracion de zonas econornicas en

distintas regiones del planeta -como fase intermedia hacia una

globalizacion total-; por otro, en funcion de una nueva com

petencia, fincada cada vez mas en el aprovechamiento producti
vo de los conocimientos cientifico-tecnologicos.

El Colegio de Mexico, institucion de excelencia mundial en

la investigacion en ciencias sociales, acierta una vez mas en esta

ocasion al organizar esta ronda de informacion y reflexion so

bre las tendencias previsibles en la Cuenca del Pacifico en la pro
xima decada y sus implicaciones para Mexico.

Desde el punto de vista del autor de este trabajo, la mera si
tuacion limitrofe de Mexico al este del vastisimo oceano Pacifi
co no constituye en si misma base alguna para suponer ya el de
sarrollo de Mexico, que en el futuro estara influido de manera

* El autor es director general de Desarrollo Tecnologico en la Secretaria
de Comercio y Fomento Industrial de Mexico. Los puntos de vista aqui expre
sados son de caracter personal y no representan oficialmente la posicion de la

Secretaria.
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directa y preponderante por el desenvolvimiento de las econo

mias asiaticas 0 las de Oceania, que igualmente tienen costas en

este oceano. Mas bien, la evolucion y el fortalecimiento de esas

economias, en 10 particular y como una region de creciente inte

gracion y poderio comercial, financiero y tecnologico, planteara
un mero contexto de la economia mundial del que Mexico no sera

ajeno; La influencia sera indirecta y se manifestara sobre todo
en la necesidad de Mexico, como de muchos otros paises y re

giones de integracion econornica alrededor del mundo, por ge
nerar y consolidar ventajas competitivas dinamicas para partici
par beneficiosamente de las tendencias de globalizacion y cambio
tecnologico que se manifestaran cada vez con mas intensidad,
en buena medida como efecto del desarrollo de las economias
riberefias al oeste del oceano Pacifico, pero tambien en Europa
y en America del Norte, esto ultimo como reaccion a los cam

bios en aquellas dos regiones.
EI presente trabajo no establece explicitamente ningun con

traste entre la evolucion de las economias asiaticas -Japon, Co

rea, Taiwan, Singapur, Hong Kong y China, principalmente
y la economia mexicana. Su proposito se limita a analizar los cam

bios econornicos que estan teniendo lugar en Mexico, para apor
tar elementos que puedan luego discutirse y ponderarse en las
mesas de analisis, estableciendose as! una relacion explicita en

tre las diferencias y las semejanzas que puedan manifestar el de
sarrollo industrial de Mexico y el de las economias asiaticas men

cionadas, habida cuenta de la diversidad que existe entre estas,
Dos factores han sido, en opinion del autor, determinantes

en la evolucion de las economias asiaticas de la Cuenca del Paci
fico en los ultimos 30 afios: su crecimiento orientado hacia el ex

terior y la atencion a los aspectos tecnologicos del desarrollo in
dustrial. Por ello, en el presente trabajo se pone gran enfasis en

estos elementos, a fin de permitir una discusion mas enfocada
en las mesas de analisis. Mexico ha dado pasos de gran impor
tancia en afios recientes en cuanto a su reorientacion industrial
al exterior, pero actualmente se enfrenta a un reto de considera
cion en 10 relativo a crear condiciones internas propicias para un

agil avance tecnologico. La competitividad de Mexico frente a

esas econornias dependera del grado en el que el pais pueda com

petir en la productividad de sus industrias y en la calidad de sus

productos y, en ultima instancia, de la tecnologia que aprovecha
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y de las caracteristicas de sus recursos humanos. La ventaja que
actualmente tienen todos estos paises en cuanto a su abundante
mana de obra, incluyendo a Mexico, no sera permanente. EI pro
greso de sus economias debera manifestarse, en todos los casos,
en aumentos de los salarios reales para mejorar las condiciones
de vida de su poblacion, como de hecho ya esta empezando a

ocurrir. Entonces, la competitividad internacional de todos es

tos paises evolucionara en terrninos relatives, dependiendo del
avance que cada uno logre en el dominio tecnologico y en la ca

lificaci6n de sus recursos humanos.
La organizaci6n del presente trabajo es como sigue. La sec

cion 2 describe el contexto actual de la modernizaci6n industrial
de Mexico, revisando primeramente la estrategia de industriali
zaci6n del pais en el periodo 1952-1982 y luego la reorientaci6n
de dicha estrategia en el sexenio 1982-1988. La secci6n 3 plantea
el reto que significa la generacion de ventajas competitivas dina
micas en los afios noventa y describe las principales lineas de po
litica que para tal fin esta impulsando actualmente el gobierno
de Mexico. La secci6n 4 aborda la politica de ciencia y tecnolo
gia, analizando los principales problemas en el ambito cientifi
co-tecnologico de Mexico, los aspectos de la demanda de tecno

Iogia en los sectores productivos, las circunstancias de la oferta
de tecnologia nacional y extranjera y la disponibilidad de recur

sos humanos tecnologicamente calificados. La seccion 5 estudia
el problema de la vinculacion de las fuentes de conocimiento cien
tifico-tecnologico con las actividades productivas como medio
para enfrentar satisfactoriamente la nueva competencia que se

va generalizando en los afios noventa. Finalmente, la seccion 6

presenta un resumen de las principales conclusiones.

2. EL CONTEXTO ACTUAL DE LA MODERNIZACION
INDUSTRIAL DE MEXICO

2.1 La estrategia de industriahzaelen mexicana

en el periodo 1950-1982

Puede decirse que la industrializacion de Mexico es un fen6me
no relativamente moderno, si se le compara con el de otras eco

nomias, pues fue sobre todo a partir del final de la segunda gue-
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rra mundial, y particularmente en los primeros aftos de la decada
de los cincuenta, que la industrializaci6n cobr6 vigor en Mexi
co. Esto fue consecuencia de la politica expresa del gobierno de
la Republica para desarrollar las actividades industriales moder
nas que sirvieran como pivote 0 elemento central de una estrate

gia de desarrollo econ6mico nacional.
En efecto, desde 1953, y habiendo erradicado la inflaci6n que

en aquel entonces como en aftos recientes azotaba a nuestra eco

nomia, se puso en marcha un programa de industrializaci6n ha
cia adentro. Es decir, una estrategia de desarrollo industrial ba
sada en la sustituci6n de importaciones, que dio como resultado,
al cabo de algunos aftos y de manera mucho mas clara al termi
no de dos decadas, un desarrollo industrial bastante exitoso. Este
se caracteriz6 por el notable crecimiento de la producci6n nacio
nal en practicamente todas las ramas fabricantes de bienes de con

sumo, asi como por una expansi6n tambien considerable de la
producci6n interna de insumos intermedios y algunos bienes de
capital.

Para mediados de los setenta el pais contaba con una base
industrial diversificada y s6lida que marcaba un contraste muy
notorio respecto de la estructura econ6mica que prevalecia a me

diados del siglo. En efecto, la contribuci6n de las diversas in
dustrias al PIB de Mexico alcanz6 una proporci6n significativa
y la industria se convirti6 en una valiosa fuente de generaci6n
de empleos y en factor clave del crecimiento del ingreso nacio
nal. Conforme al espiritu de la estrategia orientada hacia aden
tro, se observ6 tambien un avance importante en la sustituci6n
de importaciones, al grado de que la economia nacional reque
ria cada vez menos compras de bienes en el extranjero, aunque
las importaciones de equipo de capital y de algunas materias pri
mas 0 refacciones que no se producian en Mexico siguieron cons

tituyendo todavia un elemento de dependencia respecto del ex

terior.
No obstante que en terrninos generales la estrategia de in

dustrializaci6n fue muy exitosa, vista a traves de indicadores como

los anteriormente senalados, desde finales de los setenta fue evi
dente que adolecia de algunos problemas. Entre los mas relevantes
cabe mencionar el reconocimiento que se hacia desde entonces

respecto a las deficiencias de calidad de los productos de diver

sas ramas industriales, asi como que los costos de la producci6n
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nacional excedian en muchas ocasiones a los correspondientes
de los articulos fabricados en otros paises. Es decir, la industria
lizacion nacional estaba generando una produccion ineficiente
de bienes y servicios, consecuencia del elevado proteccionismo
contra las importaciones que se habia aplicado de manera inin

terrumpida por 20 afios. De esta forma se habia impedido que
el avance de la productividad en otras economias constituyera,
por la via de la competencia en los mercados de bienes y servi
cios, una presion para que los fabricantes mexicanos elevaran co

tidianamente la productividad de sus empresas.
Otra de las deficiencias notorias de la industrializacion por

sustitucion de importaciones fue ellento progreso tecnologico de
numerosas industrias en aquella epoca, La ausencia de condiciones
reales para que las empresas incrementaran su productividad se

reflejo en una escasa valoracion de la tecnologia industrial como

factor de competitividad. Ya entonces eran frecuentes las exhor
taciones de las mas altas autoridades industriales del pais para
que los fabricantes modernizaran su planta productiva, como los
metodos de produccion, mediante el mejoramiento de su tee

nologia.
El reconocimiento de que la estrategia industrial de Mexico

demandaba una reorientacion para continuar su rumbo exitoso
y disminuir los obstaculos que se Ie presentaban fue patente du
rante la primera mitad de los setenta. Sin embargo, la necesaria
redefinicion de la politica industrial se postergo todavia algunos
afios debido a que el extraordinario aumento de los ingresos pe
troleros hizo posible tolerar la desaceleracion del crecimiento de
la productividad y del ingreso en Mexico.

El menor dinamismo de la actividad industrial privada se com

penso con una expansion de la del sector publico, para evitar per
didas en el nivel de empleo. Asimismo, a fin de estimular las

operaciones industriales del sector privado, comenzaron a ge
neralizarse los subsidios. Todo esto, al cabo de varios afios en

que se practice casi de manera ininterrumpida, si bien logro man

tener la tasa de ocupacion bastante alta, empeoro los deficit en

las finanzas publicas y en la balanza de comercio exterior; acele
ro la inflacion, exacerbando la desalineacion de precios relati
vos, en particular el tipo de cambio de la moneda, y aumento
notablemente la acumulacion de deuda publica, sobre todo en

el extranjero.
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2.2 La reorientaciea de la estrategia de industriallzaeien
en el sexenio 1982-1988

Ante el deterioro de las perspectivas petroleras del pais a princi
pios de la decada de los ochenta, la estrategia econornica nacio
nal se adecuo para responder a las realidades interna y externa que
se observaban desde hacia cierto tiempo. El gobierno de la Repu
blica, durante el sexenio 1982�1988, emprendio con determina
cion los cambios que necesitaba la economia, tanto en el plano
del ajuste macroeconomico -para corregir los desequilibrios fiscal
y comercial, bajar la inflacion y realinear los precios relativos-,
como en el del cambio estructural, para darle nuevamente viabi
lidad al crecimiento industrial, sin depender de manera crucial
del sector publico y para redimensionar la deuda externa, con

forme a la capacidad de pago de la economia nacional.
Los esfuerzos ininterrumpidos por medio de diferentes pro

gramas puestos en marcha sucesivamente para la estabilizacion
de la economia, primero por la correccion a fonda del deficit de
las finanzas publicas y despues por la sincronizacion concertada
de ajustes de precios y salarios, han disminuido en grado nota

ble el ritmo de crecimiento de los precios y se han reflejado en

una capacidad creciente del sistema financiero para mantener el
tipo de cambio y las tasas de interes en niveles mas 0 menos fa
vorables para la expansion de las exportaciones y el repunte de
la inversion privada. La tasa de inflaci6n es ahora la mas baja
que se haya registrado durante los ultimos diez alios y no esta
lejos de igualarse a la de los paises con los que Mexico realiza
la mayor parte de su comercio exterior.

Por otro lado, los avances logrados en diversas negociacio
nes con los acreedores de la deuda externa han disminuido la trans
ferencia neta de recursos al exterior, por 10 que se dispone de
un mayor monto de financiamiento en la economia nacional, con

10 cual ahora es posible financiar el aumento gradual de las in
versiones privadas y publicas que requiere la prosecucion de los
desarrollos economico y social.

La disminucion del tamano del sector publico mediante la

desincorporacion de las entidades paraestatales no estrategicas
ni prioritarias, ha liberado recursosque podran utilizarse pro
ductivamente en otros campos y ha concentrado la actividad eco-
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nomica estatal en las areas mas importantes, dandole asi mayor
eficiencia para impulsar el desarrollo nacional.

La politica industrial, en particular, exhibio modificaciones
radicales: el modelo de industrializacion que seguia el pais se en

camino con claridad y espiritu de permanencia hacia el exterior,
de manera que la promocion de las exportaciones sirviera como

base para la expansion sucesiva de la produccion, la generacion
de empleo y la arnpliacion del ingreso nacional.

Para lograr esto, el gobierno creo un conjunto de condicio
nes dentro del pais, cuyo comun denominador es la generacion
de un entorno mas competitivo que induzca a las empresas a in
crementar rapida y constantemente su productividad. Entre las
medidas 0 elementos principales que a partir de entonces con

forman la nueva politica industrial de Mexico, se encuentran las
siguientes: primero, la disminucion de la proteccion que aplica
ba contra la entrada de importaciones. Asi, se redujeron las ta

sas arancelarias, sobre todo a partir de 1985, y se eliminaron las
barreras no arancelarias sustituyendolas por aranceles que cons

tituyen un instrumento mas transparente para el manejo de la
politica de comercio exterior.

La entrada mas libre de las importaciones representa un alien
to a la promocion de las exportaciones mediante dos canales di
ferentes. Por un lado, los productores nacionales que veian im

pedida su participacion en los competidos mercados del exterior,
como consecuencia de que no encontraban en el pais los insu
mos que requerian en condiciones de calidad y costo semejantes
a las de sus competidores extranjeros, a partir de la liberaliza
cion de las importaciones pueden obtener en el exterior esos in
sumos que les son fundamentales para asegurar su competitivi
dad. Por otro lado, la entrada libre de las importaciones permite
que los consumidores puedan escoger en el mercado nacional entre

los bienes y servicios fabricados en el pais y los de procedencia
externa, de modo que los productores mexicanos tienen que ofre
cer productos cuya calidad y precio no sean inferiores a los in
ternacionales.

Cuando se alcanzan niveles de eficiencia productiva compa
rabIes a los del extranjero, la produccion nacional tiene amplias
posibilidades de crecer para satisfacer los mercados de otros paises,
Fue por ella que para asegurar el acceso libre y permanente
de los productos mexicanos a los mercados de otras naciones,
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Mexico suscribi6 en 1988 el Acuerdo General sobre Arance
les y Comercio {GATT}. Este es un marco en el que las partes
contratantes sostienen la voluntad de mantener abiertos sus mer

cados locales para la libre concurrencia de los productores de todos
los suscriptores del Acuerdo.

Un segundo cambio en la politica industrial desde mediados
de los ochenta ha side la revisi6n de las reglamentaciones apli
cables en materia de inversi6n extranjera. El flujo de capitales
desde el exterior para invertirse en las industrias mexicanas ofre
ce una triple ventaja. Por un lade es un recurso financiero com

plementario del ahorro interno para las inversiones y para la ge
neraci6n de nuevos empleos. Por otro lado, en economia abierta,
conlleva la entrada de tecnologias competitivas a nivel interna
cional, facilitando asi una mas rapida consecuci6n de niveles de
competitividad internacional para la producci6n de las industrias
mexicanas. Junto con ello, ofrece canales de comercializacion de
la producci6n local hacia los paises originarios de la inversion,
reforzando la capacidad del pais para exportar.

Un tercer elemento de la politica industrial a la que se hace
referencia fue la disminucion y, en muchos casos, la eliminacion
de los estimulos fiscales y financieros que se habian otorgado a

la industria en epocas anteriores. Aquellos estimulos, si bien fa
vorecieron la ampliaci6n de la capacidad productiva de la gran
mayoria de las industrias nacionales, tambien tuvieron el efecto
indeseable de subsanar con frecuencia las ineficiencias producti
vas de gran mimero de empresas. La bondad del subsidio como

instrumento de apoyo temporal y selectivo se pierde cuando su

generalizaci6n y permanencia 10 hacen sustituto de la rentabili
dad intrinseca de las actividades industriales privadas. Por ello,
la nueva estrategia industrial de Mexico busca que la competiti
vidad de nuestros productos se base en condiciones reales de pro
ductividad y eficiencia de las empresas y no en elementos artifi
ciales externos a las mismas, que hacen posible una disminucion
de sus costos de producci6n por la via de acumular deudas en

el sector publico del pais.
La combinaci6n de estos instrumentos de la politica econo

mica en el modele de industrializacion que esta operando en Me
xico desde hace aproximadamente cinco afios, ya ha empezado
a dar resultado. EI crecimiento de las exportaciones no petrole
ras ha registrado tasas impresionantemente mas altas que las de
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la produccion orientada al mercado interno. Asimismo, la gene
racion de puestos de trabajo en los establecimientos de produc
cion que tienen como mira los mercados externos ha exhibido
un dinamismo notable. Una caracteristica muy importante de los
puestos de trabajo asi creados es que su estabilidad no depende
de las condiciones internas de recesion 0 auge de la economia,
y por 10 tanto ofrece posibilidades de empleo permanentes mas
atractivas.

La inversion extranjera tambien ha respondido en forma no

toria. En los ultimos afios la participacion de capitales interna
cionales en las industrias mexicanas ha llegado a constituir mon

tos que superan 10 acumulado en decadas anteriores. Esta
inversion extranjera ha sido un factor clave en la promocion de
las exportaciones, pues el destino de los capitales del exterior ha
estado por 10 general en campos de actividad altamente compe
titivos en el plano internacional. Estas tendencias indican con cla
ridad que Mexico se esta insertando de manera cada vez mas in

tegral en la economia mundial, 10 cual es reflejo de la globalizacion
que se viene observando en muchos paises desde hace casi diez
afios. Visto de esta manera, el modelo de industrializacion hacia
afuera esta rindiendo frutos importantes, no obstante que su ope
racion tiene apenas unos cuantos afios.

3. EL RETO DE GENERAR VENTAJAS COMPETITIVAS

DINAMICAS EN LOS ANOS NOVENTA

3.1 Caracteristicas de la nueva competencia

En la actualidad, la mayor parte de los paises que avanzan con

rapidez en el terreno economico mundial basan su exito en la ca

lidad de los tecnicos, los profesionistas y en general las personas
educadas que trabajan en sus unidades de produccion, en con

traste con 10 que ocurria en otras epocas, cuando la abundancia
de recursos naturales, de energeticos y de mana de obra barata
eran factores fundamentales para el desenvolvimiento de una na

cion en el contexto economico internacional.
Este cambio trascendente en el origen de la competitividad

internacional -de las empresas, de las industrias y de los pai-
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ses-, resulta facil de explicar en las circunstancias que han ve

nido gestandose durante las ultimas decadas en los paises econ6-
micamente mas avanzados del mundo. Por un lado, hoy en dia
estan vivos nueve de cada diez cientificos que han existido a 10

largo de la historia de la humanidad. El flujo de nuevos conoci
mientos cientificos es por este hecho mas abundante en el pre
sente que en cualquier otra epoca y la generaci6n de conocimientos
cientificos tiende a traducirse, en lapsos cada vez mas cortos, en

aplicaciones concretas que transforman gradual y profundamente
nuestros sistemas econ6micos. Vivimos una autentica revoluci6n
cientifica y tecnol6gica, que se manifiesta en un ritmo sin prece
dente de introducci6n de nuevos y mejores conocimientos en las
actividades productivas que tienen lugar en los paises lideres.

Por otro lado, el avance notable en el conocimiento de la mi
croelectr6nica y las telecomunicaciones en los ultimos 30 anos

permite que en el presente puedan efectuarse operaciones indus
triales, comerciales y financieras de manera coordinada y sincro
nizada en territorios muy distantes geograficamente unos de otros.

De manera parecida, el progreso en los sistemas de transporte
de carga y pasajeros a partir del fin de la segunda guerra mun

dial hacen posible la movilizaci6n de mercancias y personas en

tre regiones muy apartadas, de suerte que los flujos comerciales
entre regiones y paises que en otras epocas se encontraban aisla
dos, ocurren en estos momentos a costos tan bajos que la integra
ci6n de los mercados de bienes, servicios y capitales en las prin
cipales regiones del planeta -y con frecuencia alrededor del
mundo- es una realidad que avanza sostenidamente.

La interacci6n de los factores a los que acabo de referirme
da como resultado que las naciones, 10 mismo que las industrias
y las empresas, viven inmersas en una nueva competencia, en la
cual el avance cientifico-tecnol6gico es causa y resultado de la
misma: el aprovechamiento inteligente y decidido de los conoci
mientos cientificos y tecnol6gicos tiende a mejorar el exito eco

n6mico y, para no rezagarse, el resto de los competidores propi
cian mas, a su vez, el avance cientffico-tecnologico. Es una nueva

competencia que no depende de la mera disminuci6n de los obs
taculos administrativos 0 politicos al comercio internacional, sino
que se explica por tendencias subyacentes de largo plazo en la
transformacion de los fen6menos econ6micos y cientifico

tecnol6gicos que ocurren en nuestro planeta, y sus interacciones.
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En medio de esta nueva competencia, es natural que las uni
dades de produccion individuales y los paises encuentren que las
bases de su competitividad se van modificando. Si nos remonta

mos en el pasado a un momento suficientemente distante, las ven

tajas para competir de manera internacional podian explicarse en

funcion de condiciones que cambiaban muy lentamente y que
podian considerarse como determinadas por la localizacion, el
clima, los recursos naturales, etc. Basta recordar que a princi
pios del siglo XIX el celebre economista David Ricardo explica
ba la ventaja comparativa de las naciones =cual debia producir
vino y a cual le convenia mas producir textiles- en terrninos de
condiciones estaticas.

En contraste, hoy observamos que las unidades de produc
cion individuales y los paises que tienden a ganar terreno en la
economia mundial no son siempre los que cuentan con los mejo
res recursos naturales, la mejor posicion geografica, ni el clima
mas templado. Mas bien, el exito depende de la habilidad con

que cuentan las unidades de produccion de esos paises para iden
tificar y propiciar oportunidades que puedan aprovechar antes

que otros competidores. En efecto, muchas de estas oportunida
des no surgen espontaneamente, sino que se crean mediante un

proceso consciente para desarrollar ventajas comparativas dina
micas frente a los competidores, como son: la preparacion supe
rior de los recursos humanos, la generacion y el dominic de nue

vas tecnologias, el adentrarse en areas cientificas con anticipacion
a otros, el desarrollo de una disciplina de investigacion y cultura
innovadoras, etcetera.

No podna ser de otra manera en una epoca de acelerado cam

bio tecnologico y de creciente integracion de los mercados. En
la nueva competencia, es el talento con que se desarrollan las ha
bilidades y capacidades cognoscitivas que se acumulan, y no los
recursos estaticos con que se cuenta, 10 que determina la veloci
dad a la que progresan y se desarrollan las naciones.

Por cierto, y para bien, la nueva competencia induce una ele
vacion de los niveles materiales de vida de la poblacion, con base
en el aprovechamiento productivo de los conocimientos que se

obtienen, perfeccionan y acrecientan con el esfuerzo humano, La
afirmacion de que esto siempre ha side asi en la historia de la
humanidad es valedera: 10 singular de la epoca que vivimos es

la celeridad con que se desenvuelven los procesos descritos.
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En Mexico, la reorientaci6n de la estrategia industrial hacia
el exterior, ocurrida ya hace varios afios, ha supuesto la acepta
ci6n de participar decididamente en la nueva competencia. Como
senale, esta estrategia ofrece oportunidades para recuperar el ere

cimiento econ6mico, pero estas no son gratuitas ni existen por
si solas: hubo que generarlas mediante politicas gubernamenta
les para encaminar la iniciativa de los distintos sectores al apro
vechamiento competitive de las ventajas que Mexico pueda con

solidar.

3.2 La politica para el desarrollo industrial en Mexico
a principios de los noventa

Las lineas de politica establecidas en Mexico en materia de desa
rrollo industrial por el actual gobierno estan contenidas en el Pro

grama Nacional de Modernizaci6n Industrial y del Comercio Ex
terior 1990-1994.

La estrategia propuesta por el Ejecutivo para la moderniza
ci6n de la industria y del comercio en los afios venideros plantea
avanzar con base en cinco ejes rectores. Primero, la internacio
nalizaci6n. En la actualidad, Mexico puede y debe aprovechar
las nuevas oportunidades que se presentan por la globalizaci6n
en la economia mundial, de varias maneras: apoyando la for
maci6n de capital y de capacidad de producci6n en el pais con

flujos de inversi6n directa proveniente del extranjero que se su

men a los generados internamente y posibiliten la expansi6n y
la modernizaci6n de la planta productiva a un paso mas rapido;
tambien, extendiendo los mercados de venta de la producci6n na

cional en el extranjero, para que esta alcance volumenes mayo
res y se consigan asi escalas eficientes para abaratar los produc
tos y, asimismo, escogiendo en los mercados de compra de todo
el mundo los insumos para la producci6n 0 los productos finales
que en terminos de precio y calidad satisfagan al maximo las ne

cesidades de los consumidores y de los indust;iales de la trans

formaci6n en Mexico.
Segundo, la promoci6n de las exportaciones. Ademas de las

ventajas mencionadas en 10 tocante al crecimiento de la produc
cion y del empleo, la diversificaci6n de las exportaciones indus
triales, tanto por productos como por mercados de destino, sir-
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ve al pais en varios sentidos: para ampliar sus margenes de
maniobra ante las fluctuaciones de la economia internacional,
reforzando con ella la estabilidad de la economia mexicana; com

plementariamente, para equilibrar la interdependencia con las dis
tintas naciones, en terrninos de negociacion, vigorizando asi la
soberania nacional y, de manera especial, para introducir en la
industria mexicana nuevas practicas y disciplinas de producci6n
y mercadeo que existen en otros paises, elevando la capacidad
gerencial y administrativa de las unidades de producci6n nacio
nales, conforme a las exigencias contemporaneas en la economia
global.

Tercero, el fortalecimiento del mercado interno. Un poder
de compra creciente en el territorio nacional y un consumo cada
vez mas selectivo en terminos de calidad, son la mejor base para
una industria mexicana que sea fuerte y tenga un camino asegu
rado en el plano internacional. Remuneraciones reales en aumento

continuo con la productividad industrial y la satisfacci6n pro
gresiva de las demandas de los consumidores en cuanto a cali
dad, forman un circulo virtuoso de solidaridad de trabajadores
y consumidores en torno a la industria del pais, que favorece su

capacidad para competir en el mercado mundial.
Cuarto, el desarrollo tecnol6gico del aparato productivo. EI

avance industrial en la actualidad es inconcebible sin un proceso
dinarnico de introducci6n de nuevos conocimientos en las activi
dades productivas. El acelerado avance de la tecnologia en la in
dustria de varios paises se manifiesta en diversos aspectos de im
portancia determinante para la competitividad internacional,
como el mejoramiento continuo de los procesos de producci6n
en las distintas industrias, con ganancias en la productividad de
los recursos, 10 que significa mejor rentabilidad para las empre
sas y remuneraciones mas altas para los trabajadores; el redise
fio frecuente de los productos, para mantener su capacidad de
satisfacer las cambiantes necesidades del mercado, y la rapida
aparici6n de productos novedosos, con calidad superior, que ga
nan el favor de los consumidores frente a productos mas tradi
cionales. Los paises que en el presente no Iogran inducir en su

industria un proceso permanente de interes en el mejoramiento
de su tecnologia, su productividad y su calidad, pierden terreno

en el plano internacional, creando rezagos en su contra, que son

cada vez mas costosos de corregir en el futuro. De ahi la impor-
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tancia que en la actualidad se da al mejoramiento de la produc
tividad, de la calidad y de la tecnologia dentro de la estrategia
industrial de Mexico.

Por ultimo, la desregulaci6n de las actividades econ6micas.
La actualizaci6n sucesiva de los marcos de control gubernamen
tal sobre las actividades de la industria y del comercio, confor
me a las circunstancias, eliminando los controles que en otras

epocas fueron convenientes, pero que con los cambios en el en

torno econ6mico han ido perdiendo vigencia y constituyen hoy
un cumulo de reglamentaciones en exceso, constituye una tarea

indispensable para mantener el buen funcionamiento de las em

presas, sin obstaculizar sus operaciones, en un ambiente econ6-
mico en que la flexibilidad y la libertad de acci6n tienen impor
tancia fundamental para competir internacionalmente.

Un factor claro para asegurar el exito de nuestro despegue
industrial sera la consolidaci6n de la estabilidad macroecon6mi
ca. Ello permitira que las empresas puedan planear sus activida
des a plazos mas largos, en beneficio de su eficiencia global, apo
yandose en una creciente certidumbre sobre los niveles de precios,
salarios, tasas de interes y tipo de cambio. La experiencia hist6-
rica de Mexico, luego del proceso de estabilizaci6n que tuvo lu
gar en 1953 y 1954, demuestra que la estabilidad macroecon6-
mica es indispensable para el ahorro y la inversi6n nacionales.
De ahi el hincapie que la actual administraci6n ha puesto en 10-
grar la permanencia de la estabilidad macroecon6mica.

4. LA IMPORTANCIA CRECIENTE DE LAS POLiTICAS
DE CIENCIA Y TECNOLooiA

4.1 Los principales problemas en el ambito
clennftce-tecnolegleo de Mexico a principios de 1990

La generaci6n y acumulaci6n de conocimientos han side debi
damente reconocidas en Mexico, desde mucho tiempo atras, como

anos de los factores principales del progreso social y econ6mi
CO, equiparables en su importancia a la acumulaci6n de capital
y al mejoramiento de la salud de la poblaci6n. Ala ciencia y a

la tecnologia se les ha valorado como elementos fundamentales
de la cultura y la productividad, subyacentes en el mejoramien-
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to a largo plazo del bienestar de la sociedad.
Por ello, la ciencia y la tecnologia han ocupado un lugar cen

tral en la estrategia de desarrolo nacional desde hace decadas:
la ciencia, en cuanto conlleva el florecimiento del talento de la

.

poblacion en las distintas disciplinas y redunda en descubrimientos
que permiten mejorar las condiciones de vida de la humanidad;
la tecnologia, por su capacidad para facilitar el perfeccionamiento
de las actividades productivas, ahorrando insumos materiales,
mejorando el trabajo humano, permitiendo obtener productos
con caracteristicas superiores y elevando los ingresos que obtie
nen quienes la emplean.

Es asi que en el pais se ha fomentado la educacion a todos
los niveles, se ha impulsado a las instituciones y al personal de
investigacion cientifica y tecnologica, se han acumulado acervos

de informacion cientifica y tecnologica, se han dado incentivos
a las empresas para sus inversiones tecnologicas, se ha favoreci
do la capacitacion laboral y se ha buscado aprovechar comple
mentariamente la transferencia de tecnologia desde el extranjero.

Aun cuando el pais ha realizado importantes esfuerzos para
introducir mas y mejores conocimientos en las actividades de
transforrnacion economica, el aparato productivo en su conjun
to todavia muestra signos de debilidad tecnologica para compe
tir con otros paises. Los problemas pueden agruparse en tres gran
des categorias: la demanda de tecnologia en los sectores

productivos, la oferta de tecnologia de fuentes nacionales y ex

tranjeras, y la calificacion tecnologica de los recursos humanos.

4.2 Aspectos de la demanda de tecnologia
en los sectores productivos

La industrializacion de Mexico, aunque joven, ha implicado un

considerable avance tecnologico en muchos campos de actividad,
pues en tan solo 50 afios se logro edificar un aparato industrial
relativamente diversificado y moderno. Esto implico la introduc
cion de tecnologias incorporadas a los bienes de capital adquiri
dos por las empresas y, con la misma 0 mayor importancia, el
desarrollo de los recursos humanos para realizar las actividades
de produccion, mercadeo, finanzas, aprovisionamiento, admi
nistracion general y toma de decisiones 0 gestion tecnologica,
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EI esfuerzo tecnol6gico realizado por cada unidad de pro
ducci6n en ese lapso fue tan lejos como 10 requiri6 la viabilidad
y el desarrollo de los negocios. Sin embargo, la protecci6n exce

siva y prolongada contra la competencia internacional, la con

centraci6n industrial en las distintas ramas productivas y la dis
ponibilidad de numerosos subsidios, hicieron que al correr el
tiempo el avance tecnol6gico de las empresas e industrias mexi
canas no fuera 10 suficientemente dinamico 0 intenso. Las con

diciones imperantes durante largo tiempo en la economia mexi
cana, salvo contadas excepciones, no proporcionaron una cultura
empresarial en la que la productividad, la calidad y la tecnologia
se consideraran factores indisociables de un negocio en marcha,
como si es el caso en otros paises industrialmente mas exitosos.

Lo anterior puede observarse, en el periodo de los afios se

tenta y ochenta, en un lento crecimiento de la productividad ma

nufacturera; en la falta cr6nica de dominic de tecnologias aso

ciadas a la fabricaci6n de ciertos productos, como los bienes de
capital; en la escasa proporci6n de exportaciones debidas a tee

nologia industrial (comparadas, por ejemplo, con las de pro
ductos primarios); en los pocos recursos que las empresas desti
nan a la investigaci6n y el desarrollo tecnol6gicos, que rara vez

ascienden all 070 de sus ventas; en el acercamiento poco frecuen
te de las empresas a los centros 0 institutos de investigaci6n y
desarrollo, 10 que se refleja en un bajo numero de consultorias
tecnol6gicas; en el escaso aprovechamiento, por parte de las em

presas, de los fondos e instrumentos financieros disponibles en

el pais para actividades tecnol6gicas; en la busqueda poco co

mun de informaci6n tecnol6gica disponible en los acervos exis
tentes; en la baja proporci6n de patentes registradas por mexi
canos, etcetera.

La apertura reciente de la econornia mexicana cambiara las
motivaciones de las empresas y aumentara su interes en la tecno

logia como medio para incrementar la productividad y la cali
dad y, de esta manera, mantener su viabilidad en un contexte
de competencia mas refiida. De hecho, la evidencia empirica del

presente confirma que esto ya esta ocurriendo.
Lo importante sera, desde la perspectiva de la politica tee

nol6gica, procurar la existencia de las condiciones que faciliten
a las empresas el exito de sus iniciativas de modernizaci6n tee

no16gica.
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4.3 Aspectos de la oferta de tecnologi'a nacional 0 extranjera

El reconocimiento que se ha dado en Mexico al papel de la cien
cia y la tecnologia ha llevado con el paso del tiempo a la crea

ci6n de numerosas instituciones acadernicas y de investigaci6n
en muy diversas areas del conocimiento. Los inventarios de ins
tituciones, programas de investigaci6n y programas docentes dan
cuenta de ello.

Sin embargo, actualmente se reconocen en esto diferentes pro
blemas. En primer lugar, que el monto de los recursos privados
y publicos destinados a financiar estas actividades es bajo: el gasto
total en actividades de investigaci6n cientifica y tecnol6gica du
rante las ultimas dos decadas ha sido inferior a medio punto por
centual del PIB y, a partir de la crisis econ6mica surgida en 1982,
ha estado descendiendo. El grueso de esos recursos, ademas, pro
viene del sector publico. En contraste, en otros paises industrial
mente mas adelantados, se destinan a ciencia y tecnologia entre
el 2 y 3 por ciento del producto, con fuerte participaci6n privada.

Por otro lado, ha faltado evaluaci6n y seguimiento de los
resultados de muchas investigaciones cientificas y tecnol6gicas
realizadas en instituciones educativas y del sector gubernamen
tal. Es frecuente que el desenvolvimiento de los programas de
investigaci6n presente deficiencias por falta de articulaci6n en

tre la investigaci6n basica y aplicada, asi como entre esta ultima
y las necesidades del aparato productivo.

En 10 tocante a la tecnologia adquirida en el extranjero, las
empresas mexicanas no siempre la han adaptado y asimilado bien.
Asimismo, hasta hace poco la regulaci6n de la transferencia de
tecnologia resultaba bastante restrictiva e imponia obstaculos in
deseables que entorpecian los esfuerzos de modernizaci6n tecno

logica para alcanzar niveles de competitividad internacional. En
el ambito mundial, ellicenciamiento tradicional de tecnologia,
a cambio del pago de una regalia, va convirtiendose rapidamen

te en una forma menos frecuente de transferencia de tecnologia,
pues 10 mas cormin tiende a ser el establecimiento de relaciones
contractuales mas complejas entre las empresas de diferentes pal
ses, en las que se comparten, como paquetes, conocimientos
tecnol6gicos, ventajas para la fabricaci6n (como pueden ser la
localizaci6n y las instalaciones disponibles), experiencias y ha
bilidades de mercadeo, acceso a fuentes de aprovisionamiento
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de insumos y financiamiento. La autonomia tecnologica retro

cede en importancia conforme estas nuevas formas de asocia
cion entre empresas permiten aprovechar las economias de
produccion a escalas muy grandes, con fuertes ganancias de pro
ductividad.

Mexico no puede ni debe desatender las nuevas circunstan
cias, ya que correria el riesgo de quedar marginado de los bene
ficios que ofrece la globalizacion en oportunidades de product i
vidad y modernizacion industrial.

Por ello, resulta conveniente revisar la experiencia de politi
ca que Mexico ha adquirido en 10 que se refiere al desarrollo de
tecnologia nacional y a la transferencia de tecnologia, a fin de
realizar las modificaciones necesarias.

4.4 DisponibiJidad de recursos humanos teenolegfcameate
calificados

El tercer aspecto crucial para la modernizacion tecnologica del

pais radica en sus recursos humanos. No obstante los considera
bles esfuerzos realizados durante varios decenios en la formacion
de recursos humanos tecnicarnente calificados, la disponibilidad
actualmente es baja si se Ie compara con otros paises, Como pro
porcion de su poblacion total, Mexico dispone de menos inge
nieros e investigadores que otros paises de America Latina, con

similar grado de desarrollo. Asimismo, la matricula en ingenie
ria no tiene el dinamismo de otras areas de formacion profesio
nal. Se trata, muy probablemente, de un complejo problema re

lacionado con el status que se reconoce, en 10 social y en 10

econornico, a los cientificos y a los ingenieros dentro de nuestra

sociedad.
En 10 relativo a los recursos humanos empleados en las em

presas, hay tambien problemas de calificacion en todos los nive
les. Entre los obreros, algunas encuestas realizadas en los ulti
mos afios sefialan que es baja la proporcion de los que estan

plenamente capacitados para las tareas que desempeiian y que
es significativo el porcentaje de los que jamas han recibido ca

pacitacion. Entre los empleados, incluso a nivel gerencial, es poco
frecuente la educacion continua y muchas veces no cuentan con

las habilidades que va requiriendo el aumento de la eficiencia y
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la competitividad en el nuevo contexto econ6mico internacional.
Cada vez mas, se siente la necesidad de elevar la productividad
y el sentido de la calidad entre el personal de las empresas.

No puede soslayarse, en suma, el reto social y econ6mico que
significa la formaci6n de recursos humanos en la actualidad. Los
diferentes sectores del pais han de imprimir a esta tarea el im
pulso indispensable para apoyar el desarrollo nacional.

Un aspecto sumamente importante es el de las remuneracio
nes al trabajo, en general, y al personal que a todos los niveles
tiene la responsabilidad del mejoramiento de la productividad,
la calidad y, en particular, de la tecnologia, En efecto, a partir
de la crisis econ6mica iniciada en 1982, las remuneraciones rea

les han caido en proporciones muy grandes. Esto ha provocado
el flujo de recursos humanos tecnol6gicamente calificados hacia
ocupaciones en las que muchas veces no desempeiian sus habili
dades tecnicas, pero que son econ6micamente mas redituables.
En especial, es preocupante el desmembramiento de grupos de
investigaci6n cientifica y tecnol6gica, cuyos investigadores se de
dican a otras actividades en el pais, si no que en muchos casos

emigran al extranjero.
Por ello, es necesario que en los aiios por venir la recupera

ci6n del crecimiento se refleje en un mejoramiento de los ingre
sos reales de quienes hacen posible la modernizaci6n tecnol6gi
ca y con ella el aumento de la productividad: obreros, ingenieros
e investigadores.

5. LA VINCULACION DE LAS FUENTES DE CONOCIMIENTO

CIENTIFICO-TECNOLOGICO CON LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

5.1 Sentido de la vinculacion

Para acelerar el desarrollo productivo del pais y mejorar su com

petitividad ante los cambios que estan ocurriendo en otras re

giones del mundo, nos enfrentamos con el problema general de
aumentar el aprovechamiento del conocimiento cientifico
tecnol6gico en las distintas actividades de producci6n de bienes

y servicios. Es ese el contexte mas amplio en que tiene sentido
el terrnino vinculacion.

La vinculaci6n no puede entenderse como coincidencia for-
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zosa, inmediata y meramente mercantil entre las mentalidades,
los intereses y las labores de quienes trabajan y producen en el
sector academico y en el sector productivo. Mas bien, la vincu
lacion resulta un concepto comparativamente mas fertil cuando
se Ie entiende en un sentido amplio, como el conjunto de me

dios, acciones y politicas para acercar las fuentes nacionales de
conocimiento cientifico-tecnologico a las unidades de produccion
de bienes y servicios.

Entender la vinculacion como un modelo simple, en el que
la universidad y la empresa se sinian en las puntas de una cuerda
cuya distancia hay que acortar por principio, no conduce a la
comprension cabal de la problematica compleja que entrafia el
fenomeno general de la introduccion del conocimiento cientifico
tecnologico en las actividades productivas. Seria quiza mas apro
piado, continuando con la analogia, entender a la vinculacion
como una red que conecta entre si a las diferentes fuentes del
conocimiento cientifico-tecnologico con las distintas entidades que
pueden y deben aprovecharlo de la mejor manera posible. Se en

tiende, claro esta, el relacionar fructiferamente y con versatili
dad a los institutos y centros de entrenamiento tecnico, invest i
gacion y docencia de las universidades y del sector publico, en

las distintas areas del conocimiento, con las empresas del sector

privado y las instituciones de prestacion de servicios de diversa
indole del sector publico, por los medios directos 0 indirectos mas
adecuados, para apuntalar las actividades de todas las unidades
de produccion de bienes y servicios mediante el aprovechamien
to cada vez mas consciente de los conocimientos cientifico-tec

nologicos disponibles, a fin de reforzar la capacidad para ade
lantar a otras unidades de produccion y a otros paises en la nueva

competencia. La vinculacion es el mejor medio para lograr tal fin.
Mexico tiene mucho por hacer en los proximos afios respec

to a la definicion e implantacion de una red eficaz para elevar
el aprovechamiento del conocimiento cientifico-tecnologico en

las actividades productivas del pais. En la definicion de dicha red,
como se reconoce en el Programa de Ciencia y Modernizacion
Tecnologica 1990-1994, publicado por el Poder Ejecutivo a prin
cipios de 1990, sin duda es relevante entender con claridad las
coincidencias y diferencias que existen entre la ciencia y la tee

nologia.
Entender la naturaleza fisica y social en que vivimos, como
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preocupaci6n cientifica, nos da una concepci6n mas amplia de
10 que somos y nos permite superarnos como sociedad. En ese

sentido, la ciencia tiene un valor indiscutible para nuestro mejo
ramiento como colectividad y nos enlaza con las grandes corrientes
universales de generacion de conocimientos cientificos. Mexico
no esta aislado, ni deberia estarlo, respecto a 10 que ocurre en

el ambito de la ciencia en otros paises y regiones del mundo. Mas
bien, debe aprovechar con inteligencia sus recursos para partici
par de manera conveniente en ese dar y recibir sin fronteras que
representa la generacion y difusi6n de conocimientos cientificos.
La ciencia es una base cultural para relacionarnos con el mun

do; en cierto grado, una vinculacion universal.
Por otro lado, el aprovechamiento de los conocimientos que

se van obteniendo en 10 relativo a la transforrnacion de la ener

gia y la materia que existe en la naturaleza, para mejorar la ofer
ta de productos y satisfactores de las necesidades tangibles de la
poblaci6n, es decir, la utilizacion de la tecnologia, ha de guiarse
con una metodologia distinta de la actividad cientifica, Aqui im

portan comparativamente mas los criterios de rentabilidad, efi
ciencia, supremacia competitiva, etcetera.

Dar un tratamiento fundamentalmente productivo a las ac

tividades basicamente cientificas puede desorientarnos de igual
manera que dar un tratamiento propio de actividades cientificas
a las acciones y politicas de naturaleza principalmente tecnol6gica.

Con esto como antecedente, el avance general del pais en la
definicion de la red a que me refiero dependera del funcionamiento
de todo el sistema de actores: los que generan el conocimiento
cientifico, dentro y fuera del pais; los que persiguen el progreso
del conocimiento tecnol6gico para Mexico; los que se ocupan de
difundirlo en el ambito nacional y los que 10 aprovechan en los
diferentes sectores productivos.

La introduccion del conocimiento cientifico-tecnol6gico en

la producci6n ocurre de diversas maneras, entre las que se pue
den distinguir aquella en que el conocimiento va incorporado en

los medios de producci6n que se van acumulando, tales como

la maquinaria, los equipos, las instalaciones, etc., y aquella otra
en que el conocimiento se introduce en forma desincorporada de
los medios de produccion y que consiste en la aportaci6n de co

nocimientos in situ por las personas que desarrollan dia con dia
su trabajo en las actividades de generacion de bienes y servicios.



160 INDUSTRIA, COMERCIO Y ESTADO. LA CUENCA DEL PAciFICO

Menciono esta socorrida distincion entre la introduccion de
tecnologia incorporada y desincorporada, porque los factores y
la dinamica con que se llevan a cabo una y otra son radicalmen
te distintos, aunque en el mediano y largo plazos no estan del
todo desconectadas.

El avance competitivo del aparato productivo mediante los
conocimientos incorporados en los bienes de capital se relaciona
directamente con el ritmo de la inversion total en el pais. La es

tabilidad macroecon6mica, al traducirse en un panorama de ma

yor certidumbre, redunda en un aumento de los recursos que se

destinan a inversi6n en el pais como proporci6n del ingreso na

cional yes, por ende, un factor primordial para el avance tecno-

16gico proveniente de la inversi6n fija bruta. La inversi6n extran

jera se suma a la nacional para aumentar el ritmo de acumulaci6n
de nuevo capital en el pais. Este avance tecnol6gico asociado a

la nueva inversi6n en la planta productiva es una condici6n ne

cesaria, pero no suficiente, para aumentar las ventajas competi
tivas dinamicas en la nueva competencia: las ventas internacio
nales de maquinaria y equipo proporcionan a todos los paises,
por igual, la oportunidad de modernizar tecnol6gicamente su ca

pacidad de producci6n.
Por otro lado, la incorporaci6n de conocimientos por las per

sonas que trabajan dia con dia en la industria y en los servicios
depende de otro tipo de variables, como son el numero y la pre
paraci6n de recursos humanos educados en areas de ciencia y tee

nologia, las referencias que tengan estes acerca de los conoci
mientos cientifico-tecnologicos de aplicaci6n industrial que existen
dentro y fuera del pais, la imaginaci6n 0 la mentalidad innova
dora con que logren concebir mejoras continuas 0 radicales en

procesos y productos, etc. El flujo de conocimientos desincor
porados que puede introducirse en la generaci6n de bienes y ser

vicios del pais depende entonces centralmente del desempefio de
los institutos y centros de entrenamiento tecnico, docencia, in

vestigacion y desarrollo tecnol6gico de las universidades y del sector

publico. Con frecuencia el conocimiento tecnol6gico asi aprove
chado no se comparte publicamente, por 10 que tiende a consoli
dar ventajas relativas para las empresas, industrias y paises que
10 propician: los recursos humanos con verdadera capacidad para
dominar el conocimiento cientifico-tecnologico de aplicaci6n in
dustrial son cada vez mas la clave para sobresalir en circunstan-
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cias como las que se observan en la actualidad.
Ya que la ocupacion de un numero creciente de recursos hu

manos con esta capacidad solo es posible en un contexte de ere

cimiento e inversion en el aparato productivo, el potencial del
pais para salir adelante en la nueva competencia depende de la
existencia de un ambiente economico estable y abierto interna
cionalmente, que propicie la inversion en los sectores producti
vos, y de la forrnacion de suficientes recursos humanos educa
dos en areas cientifico-tecnologicas que puedan ir generando
ventajas competitivas para el pais a base de la introduccion inte
ligente de conocimientos en las actividades productivas. El aumen

to de la competitividad internacional de la produccion de Mexi
co ha de ser un fenomeno integral: la inversion sin forrnacion
de recursos humanos que dominen la ciencia y la tecnologia, tanto
como esta sin aquella, son estrategias incompletas. La vincula
cion, en sentido amplio, es indispensable en la nueva competencia.

Mexico tiene en la actualidad una fuerte necesidad de acele
rar su desarrollo, en el marco de la nueva competencia. Para 10-

grarlo, requiere encontrar respuestas a los interrogantes que plan
tea el diseno y la puesta en practica de la red de vinculacion entre
las fuentes de conocimiento cientifico-tecnologico y las unida
des de produccion de bienes y servicios. Es importante subrayar
que esta misma necesidad se presenta tambien en otros paises 0

regiones geopoliticas. Los Estados Unidos de America estan pro
fundamente preocupados en el presente por su rezago relativo
a Europa y a Japon en materia de aprovechamiento productivo
del conocimiento cientifico-tecnologico. Ese pais todavia no en

cuentra respuestas certeras para enfrentar la problematica de la
vinculacion, como 10 demuestra, par ejemplo, el estudio elabo
rado por un equipo multidisciplinario de profesores e investiga
dores del Massachusetts Institute of Technology, Made in Ame
rica: Regaining the Productive Edge, publicado apenas en 1989.
De manera similar, en los ultimos afios la Comunidad Economi
ca Europea ha estado innovando y perfeccionando sus politicas

de aprovechamiento productivo de los conocimientos cientifi
co-tecnologicos al interior de sus estados miembros. Los progra
mas marco y especificos que la Comunidad ha estado definien
do e instrumentando sucesivamente desde 1984 -como Sprint,
Value, Eureka, etc.-, son prueba de que en esa region tambien
existen necesidades de perfeccionar la vinculacion.
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Cabe senalar que en los distintos ejemplos regionales sena
lados el problema del financiamiento de la investigaci6n cienti
fico-tecnol6gica y de la formaci6n de recursos humanos en estas

areas, por complejo y dificil que sea, no ocupa ellugar mimero
uno entre la lista de dificultades que es necesario superar para
establecer una vinculaci6n efectiva. Es la organizaci6n de la red
de interrelaciones de los distintos agentes que generan y aprove
chan el conocimiento academico y tecnol6gico la que ocupa el
lugar primordial en la busqueda de respuestas ala problernatica
que plantea la vinculaci6n.

En la busqueda del modelo de vinculaci6n que mejor sirva
a las necesidades y caracteristicas propias de Mexico es impor
tante no caer en reduccionismos sobresimplificadores del fen6-
meno de la vinculaci6n, en su sentido mas amplio. Concretamente,
creo que debemos evitar el caer en cinco de esos reduccionismos:

Primero. No suponer que el aprovechamiento del conocimien
to cientifico y tecnol6gico dependera unicamente del esfuerzo de
las universidades y los institutos 0 centros de investigaci6n y de
sarrollo del sector publico, tanto en materia de investigaci6n como

de formaci6n de recursos humanos. Sin crecimiento e inversi6n
del sector productivo, los nuevos conocimientos que se generen
en estas instituciones y los nuevos recursos humanos que se for
men tendran una contribuci6n s610 parcial al avance nacional en

la nueva competencia.
Segundo. Tampoco caer en el supuesto de que la demanda

natural de las empresas por conocimientos cientifico-tecnologi
cos para reforzar su posici6n competitiva sera la unica palanca
para impulsar nuestro avance cientifico-tecnol6gico en la nueva

competencia. Ciertamente, las universidades, los institutos y los
centros de investigaci6n y desarrollo son un apoyo sin el cual el
progreso general parece poco viable en el pais, en las condicio
nes presentes en que la aparici6n de una cultura tecnol6gica en

la generalidad de las unidades de producci6n es apenas incipien
teo Estas instituciones de generaci6n de conocimientos y de for
maci6n de recursos humanos pueden contribuir significativamente
a crear una cultura industrial donde la introducci6n de nuevos

y mejores conocimientos en las actividades productivas sea un

habito 0 una costumbre.
Tercero. No caer en la simplificaci6n de que todas las uni

dades de producci6n del pais tienen por delante la misma ruta
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para su modernizacion tecnologica y productiva. Sus necesida
des de recursos humanos y de tecnologia varian en cada caso y
dependen, obviamente, de su situacion presente. Muchas de esas

unidades necesitan llegar, como minimo, ala profesionalizacion
de sus actividades; otras estan en condiciones de iniciar procesos
de mejora continua de esas actividades, y unas cuantas, quiza
las menos, requieren de avances de grandes dimensiones mediante
saltos tecnologicos fincados en investigacion original. Una cosa

es cierta: mejorar la productividad y la competitividad de todas
las empresas es una necesidad impostergable. La creaci6n de una

nueva generaci6n de empresas, de altisima competitividad tee

nologica y recursos humanos excepcionalmente bien preparados
en cuanto a sus conocimientos tecnologicos y su mentalidad para
aprovecharlos productivamente es una apuesta cuyo premio pa
rece ser muy alto en los pr6ximos afios. Los parques tecnol6gi
cos, las incubadoras de empresas y los centros de asesoria en com

petitividad pueden ser vias para lograrlo, como elementos de la
red de vinculacion.

Cuarto. No caer en el equivoco de que la acci6n guberna
mental, por sf sola, sera la que determine el avance cientffico
tecnologico general del pais. Las politicas oficiales de ciencia y

tecnologia, como coordinadoras y promotoras del esfuerzo de
la totalidad de los actores en este campo, tienen una importan
cia innegable. Sin embargo, la mayor 0 menor efectividad de esas

politicas depende del contexto que exista en los sectores produc
tivos. Cuando estas se limitan unicamente a las universidades,
a los institutos y a los centros de investigaci6n, los logros son

insuficientes; el aprovechamiento cabal de nuestros esfuerzos cien

tifico-tecnologicos requiere, sin excepcion, del efecto de estos en

nuestras formas de producir y generar riqueza, especialmente en

el sector privado, como base para el desarrollo econ6mico y so

cial del pais.
Quinto. Especificamente, en los campos de la formaci6n de

recursos humanos de posgrado, no caer en la simplificaci6n de
optimizar esto de manera aislada, sin atender debidamente la ca

lidad de la educacion que debe proporcionarse en todos los nive
les escolares y, complementariamente, dentro de las unidades pro
ductivas, en modalidades de educaci6n continua. Resulta claro
que la vinculacion no puede separarse del mejoramiento integral
de las universidades y sus funciones sustanciales de docencia, in-
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vestigaci6n, extensi6n universitaria, etc. Para ello, sera intere
sante explorar el mejoramiento que pueda darse paulatinamente
en cuanto ala relacion con los ex alumnos 0 egresados, como

canal natural de la vinculaci6n; asimismo, sera de gran trascen

dencia para esta 10 que pueda hacerse en materia de educaci6n
continua, tanto por la posibilidad de seguir mejorando la califi
caci6n de las personas que ya laboran en las unidades de pro
ducci6n, como por la ventaja que esto ofrece para informar a

las universidades acerca de los problemas reales y de las necesi
dades contemporaneas de los sectores productivos. Finalmente,
la investigaci6n por contrato, en los costos en que se presente
esta posibilidad, sera tambien importante para la vinculaci6n.

5.2 Estrategia para facilitar el mejoramiento de
la productividad, la calidad y la tecnologia en Mexico

Como mencione, el aparato productivo surgido en la etapa mo

derna de la industrializaci6n de Mexico cuenta con una base am

plia y s6lida, aunque con 1J.n grado apreciable de retraso tecno

logico. Haber mantenido cerrada nuestra economia en epocas en

que en otros paises ocurria una autentica revoluci6n industrial,
como resultado de la introducci6n de tecnologias mas eficientes
y productivas en gran mimero de campos industriales, motiv6

que Mexico se quedara arras tecnol6gicamente. De ahi que en

este momenta la modernizacion tecnol6gica de las industrias na

cionales asuma un caracter prioritario.
Ante la apertura de la economia, la modernizaci6n tecnolo

gica desempefia un papel que nunca habia tenido para mantener

la competitividad de los productores nacionales frente a los de
otros paises. Es importante que los industriales mexicanos en

tiendan cabalmente las nuevas condiciones en que se encuentran

y Beven a cabo los ajustes que les permitan preservar y mejorar
su posici6n en los mercados.

La modernizaci6n tecnol6gica presupone esfuerzos diversos
y complementarios en el aparato productivo. Cada ernpresa, de
acuerdo con sus condiciones particulares, debera preocuparse por
adquirir nueva tecnologia, adaptarla y asimilarla dentro de la or

ganizaci6n y, eventualmente, si 10 juzga conveniente, realizar es

fuerzos propios de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico. Cada



REORIENTACION DEL MODELO INDUSTRIAL DE MEXICO 165

empresa determinara 10 que mejor Ie convenga. No obstante, para
muchas la adquisicion tecnologica es la unica posibilidad realis
ta y econornicamente eficiente en el corto plazo.

En materia de transferencia de tecnologia, es necesario eli
minar los obstaculos que pudieran estar entorpeciendo la respuesta
agil de las empresas para modernizarse tecnologicamente y, al
mismo tiempo, proveerlas de elementos de informacion impor
tantes para que adquieran tecnologias competitivas del exterior
en terrninos de su costo, acordes con el grado de desarrollo in
dustrial de nuestro pais. No debemos tener un sesgo desmedido
hacia las tecnologias de punta; 10 relevante es que la moderniza
cion se ponga en marcha y que cada empresa introduzca en sus

actividades la tecnologia que sea compatible con sus posibilida
des economicas y con el grado de competencia que enfrentan sus

productos en los mercados respectivos.
Por otro lado, la politica de modernizacion industrial debe

buscar que la tecnologia importada se complemente y profundi
ce mediante la contribucion significativa de los centros naciona
les de investigacion y desarrollo. Asi, mediante la concertacion
con las diferentes instituciones tecnologicas que desde tiempo atras
existen en Mexico se ha de propiciar que los esfuerzos de asimi
lacion y adaptacion tecnologica, 10 mismo que las acciones de
investigacion y desarrollo originales que emprendan las empre
sas mexicanas, cuenten con el apoyo de una capacidad ya exis
tente en el pais en 10 referente a laboratorios, equipo y grupos
de trabajo y experiencia de investigadores en campos muy diver
sos del conocimiento. Por ella es deseable que las actividades de
estos centros de investigacion y desarrollo se encaminen, de acuer

do con su propia vocacion, a satisfacer las crecientes necesida
des tecnologicas de la industria.

Ante la necesaria modernizacion tecnologica del aparato pro
ductivo nacional, la aportacion de estos centros es un factor de

gran trascendencia. Facilitar el acceso de las empresas mexica
nas a las tecnologias de que se dispone en otros paises, aunado
a los esfuerzos internos mas profundos en los que se vinculen
las acciones de las empresas y de los centros de investigacion y
desarrollo tecnologico, perrnitira que la industria mexicana su

pere el reto de modernizar las tecnologias con que cuenta en la
actualidad, para consolidar y acrecentar su capacidad competi
tiva en los mereados mundiales.
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La tarea que se tiene por delante en materia de moderniza
ci6n tecnol6gica industrial es dificil y requiere de la confluencia
del quehacer profesional de muy diversos grupos. Los empresa
rios deberan preocuparse cada vez mas por la gesti6n tecnol6gi
ca y el desarrollo de recursos humanos tecnol6gicamente califi
cados, dentro y fuera del trabajo, hasta llegar a convertir estas

actividades en un aspecto cotidiano de los directivos de las em

presas nacionales. La gesti6n tecnol6gica no es ni mas ni menos

importante que las funciones tradicionales en los ambitos de la

producci6n, las ventas y las finanzas.
Asimismo, se necesita concertar acciones entre instituciones

educativas y empresas u organizaciones industriales, para for
mar los recursos humanos suficientes y calificados para la mo

dernizaci6n tecnol6gica. En forma semejante, es recomendable
instalar parques tecnol6gicos en diversas regiones del pais para
que las industrias locales aprovechen los conocimientos del per
sonal de las universidades y centros de investigaci6n cercanos.

La inventiva nacional ha de apoyarse mediante la creaci6n
de instituciones de servicios profesionales para la asistencia y el
financiamiento de inventores profesionales.

Tambien es imprescindible proteger los derechos de propie
dad industrial de las personas fisicas y morales para que sus es

fuerzos de generaci6n de tecnologia y de mejoramiento de las ca

racteristicas de los productos les sean justamente redituables y
para que la difusi6n 0 propagaci6n de los nuevos conocimientos
industriales ocurra de manera ordenada, con afan de propiciar
un proceso tecnol6gico y un mejoramiento de la producci6n in
dustrial mas dinamico y general en el pais.

Por su parte, los consultores en materia de propiedad tecno-

16gica tendran que aumentar su capacidad para brindar asisten
cia tecnica e informaci6n a las empresas que busquen en ellos
respuestas practicas y econ6micamente eficientes para superar sus

problemas tecnol6gicos. Junto con ello, se han de aumentar los
acervos de informaci6n tecnol6gica disponibles en el pais.

A su vez, los intermediarios financieros del pais, ademas de
contribuir a canalizar mayores montos de recursos a las activi
dades de modernizaci6n tecnol6gica de las empresas, tendran una

tarea arm mas importante: la de crear instrumentos financieros
adecuados para enfrentar las caracteristicas de riesgo y rendimien
to que son tipicas de estos proyectos, en los que muchas veces
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las garantias que ofrecen las empresas son de caracter intangible.
Los centros de investigacion y desarrollo, como se mencio

no, tienen la labor de apoyar a los sectores productivos naciona
les en el corto plazo, sin demerito de la investigacion cientifica
o tecnologica que fructifica en plazos mas largos. La necesaria
modernizacion tecnologica de las industrias del pais plantea a esos

centros la conveniencia de servir al interes publico mediante la
definicion de prioridades de investigacion vinculadas a las nece

sidades inmediatas de las empresas mexicanas.
Por ultimo, las instituciones publicas encargadas de coordi

nar la politica tecnologica deberan esforzarse para idear nuevas

formulas en las que converjan con maxima eficacia las acciones
particulares de los distintos agentes tecnologicos mencionados.
Conforme 10 permitan las disposiciones de recursos, se les ha de
canalizar mas hacia actividades cientificas y tecnologicas, con cla
ros criterios de relevancia y calidad de las investigaciones, deter
minados con la participacion de expertos academicos, guberna
mentales y de los sectores productivos.

Con la suma de esfuerzos, la modernizacion tecnologica que
se observara en los proximos alios tendra una trascendencia vi
tal para la recuperacion de un crecimiento economico sostenido
de Mexico.

6. CONCLUSI0NES Y CONSIDERACI0NES FINALES

Por 10 anteriormente expuesto, podemos concIuir que Mexico se

enfrenta en la actualidad a la necesidad de proseguir su desarro
llo economico y social sobre las bases de un nuevo modelo in
dustrial orientado al exterior. El contexto internacional en que
esto ha de ocurrir es el de la globalizacion, que plantea exigen
cias de competitividad muy fuertes a los paises, las industrias y
las empresas. La productividad y la calidad son elementos indis
pensables para el exito de la participacion industrial en las nue

vas circunstancias. De ahi el papel clave de la modernizacion tee

nologica y la calificacion de los recursos humanos.
Las bases con que cuenta Mexico en el presente para recupe

rar su desarrollo son muy promisorias. Los logros en la estabili
zacion economica se reflejan en una creciente certidumbre res

pecto a la futura evolucion de la economia, 10 cual hace posible
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la planeacion de las empresas a plazos cada vez mas largos. Este
es el ambiente propicio para su modernizacion tecnologica, pues
permite enfocar el desenvolvimiento de las actividades producti
vas y comerciales como negocio en marcha, en vez de concen

trar la atencion gerencial en la rama administrativa financiera,
o incluso la especulacion, como ocurria cuando la inflacion era

alta y variable. La apertura al comercio internacional, por su lado,
plantea un ambiente que promueve de forma natural el interes
de las empresas en mejorar su productividad, su calidad y su tee

nologia. Estos dos hechos plantean hoy una gran diferencia res

pecto a las condiciones desfavorables para la modernizacion tee

nologica que se observaron en los dos lustros precedentes.
Adicionalmente, la disminucion de la transferencia neta de

recursos financieros al exterior ofrece en los afios venideros la
posibilidad de aumentar gradualmente el financiamiento dispo
nible dentro del pais para elevar las inversiones y, junto con es

tas, ir realizando dia con dia la modernizacion tecnologica e ir
desarrollando mas y mejores recursos humanos tecnologicamente
calificados.

El reto consiste en apoyar las iniciativas de modernizacion
que emprendan las propias unidades de produccion y en aprove
char mejor la oferta de tecnologia existente en el pais en las ins
tituciones cientificas y tecnologicas, asi como la disponible in
ternacionalmente. Contamos con bases importantes para un

futuro industrial y tecnologico promisorio. No es fortuito; al pais
le ha costado mucho esfuerzo construirlas durante varias decadas.

La estrategia que se plantea para lograr la modernizacion tee

nol6gica industrial requiere de la accion coordinada y concer

tada de distintas instituciones y grupos sociales, para aportar
conjuntamente los elementos necesarios de marco juridico de
transferencia de tecnologia y propiedad industrial, informacion
tecnologica, asistencia tecnica y consultoria, financiamiento, for
macion de recursos humanos y capacitacion y apoyo de centros

de investigacion y desarrollo.
Ciertamente se necesita del esfuerzo de todos para impulsar

la modernizacion tecnologica nacional. En ella radica la defini
cion de 10 alcanzable y 10 inalcanzable. La revision de la expe
riencia de industrializacion y desarrollo de recursos humanos en

Mexico en los ultimos 50 afios, con logros muy notables, me per
mite fundar una vision optimista acerca de la capacidad del pais
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para hacer frente a los nuevos retos que va presentando su pro
pia evolucion y a los cambios en el contexte mundial.

La modernizacion tecnologica industrial de Mexico, en la de
cada de los noventa, es plenamente alcanzable a partir de las con

diciones que prevalecen actualmente en la economia y en las ins
tituciones cientificas y tecnologicas del pais. Esto no significa que
los problemas identificados sean pocos 0 faciles de resolver; sig
nifica, simplemente, que no son insuperables.

Comentarios

Marco Provencio. Confieso que hace un par de semanas lei una

pequefia monografia economica sobre Tailandia y me sorpren
dieron mucho sus indicadores economicos: se trata del crecimiento
mas amplio en el sudeste asiatico, 0 el mas rapido de los ultimos
anos, con promedios realmente sorprendentes; un crecimiento muy
importante de su sector manufacturero; de los recursos por tu

rismo proveniente del exterior, y pese a que su economia presen
ta un nivel de calentamiento bastante amplio, mantiene niveles
decrecientes del deficit en cuenta corriente como porcentaje del
producto. Al contrastar tales estadisticas economicas, no sola
mente favorables sino envidiables, con la situacion de Mexico en

los ultimos alios, mi primera reacci6n ante esta muy breve mo

nografia econornica -y subrayo la palabra econ6mica- fue pre
guntarme: l.quienes seran los que se encargan del manejo de la
politica econ6mica en Tailandia? Estan haciendo todo bien; tie
nen un plan y una serie de politicas muy bien establecidas, muy
claras, de manera tal que hoy puedan tener un crecimiento tan

notable y que aparentamente tambien 10 sera en los pr6ximos
anos, a pesar -como sefiala el doctor Unger en su ponencia
del cierto pesimismo de las autoridades tailandesas que conside
ran que no creceran alII 0 al 100/0, como 10 han venido hacien
do en los ultimos dos anos, sino a tasas del 7 por ciento.

Mi primera gran sorpresa alleer la ponencia del doctor Un

ger fue ver que en las conclusiones dice, grosso modo, que si bien
Tailandia se ha beneficiado de manera notable de la inversion
directa japonesa, ello ha sido, tal vez, no gracias al papel del Es
tado como promotor del crecimiento, sino a pesar de la ausencia
de un papel definido de este. Confieso que es uno de los puntos
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mas importantes de la que por SI es una presentacion muy atrac
tiva y muy interesante del doctor Unger. Y obviamente creo que
un hecho como este nos lleva a la reflexion.

Durante mucho tiempo se han confrontado diferentes ten
dencias de politica economica, es decir, de crecimiento econo
mico de un pais via la actividad del mercado, 0 el crecimiento
econornico via el papel 0 la intervencion del Estado. Y creo que
la ponencia del doctor Unger nos proporciona dos 0 tres elementos
tal vez muy importantes.

EI primero de ellos, el crecimiento de la econornia tailande
sa, se debe al manejo adecuado de su politica economica. Segun
do, hay una serie de aspectos institucionales, algunos de ellos im
portantes dentro del sistema tailandes, y -10 cual es interesante
que brillan, pero mas bien por su ausencia, como es la coopera
cion entre los sectores publico y privado, que en un caso como

el de Corea, 0 en el de Taiwan, son elementos muy importantes.
El tercer punto, que no deja de ser muy importante y es uno de
los principales del documento del doctor Unger, es ese mundo
exterior que para algunos esta lleno de peligros y para otros de
oportunidades. Pero ese mundo exterior que el doctor Unger se

iiala como "las condiciones externas en general y el papel de Ja
pon en particular" son elementos muy importantes en el creci
miento de la capacidad exportadora de Tailandia.

Este papel de Japon me recuerda muy brevemente aquella
anecdota de como hizo su riqueza un gran tycoon estadouniden
se. Alguna vez la escuche en referencia al senor Rockefeller. De
cia que un dia se llevo una manzana al colegio, y le fue dando
brillo con su sueter. La manzana le habia costado un centavo.
Al llegar al colegio estaba tan brillante que alguien le ofrecio tres

centavos: la vendi6. El dia siguiente compr6 tres manzanas de
un centavo en el barrio donde vivia, les fue dando brillo rumbo
al colegio, y las vendio cada una a tres centavos. Ya tenia nueve.

El dia siguiente invirtio algunos centavos en comprar un trapo
mas grande, llevo cierto numero de manzanas al colegio, las vol
vio a vender y la anecdota decia que al dia siguiente murio su

padre y hered6. Y asi habia hecho su fortuna el seiior.

Bien, aqui parece haber un elemento muy importante que es

obviamente la participacion de Japon en el crecimiento tailan
des. Para Mexico no deja de ser evidente en este momento, en

virtud del proximo inicio de las negociaciones del acuerdo de co-
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mercio con Estados Unidos, un elemento que en esta ponencia
puede leerse de dos formas distintas. Una, con base en sus pro
pios meritos, que tiene muchos, y tambien en 10 que implica en

ese momenta para el lector, sea mexicano 0 de otra nacionali
dad 0 de alguna otra circunstancia, en virtud de la que ese lector
este enfrentando en ese momento. Me parece que es indiscutible
-pues la evidencia que presenta el doctor Unger y su linea de
razonamiento son bastante consistentes- la importancia del papel
de Japon en el despegue economico de Tailandia. Como es bien
sabido, y el sefior Unger 10 comenta en su ponencia, el sector

exportador tailandes es extremadamente dependiente de sus im
portaciones; es un sector con alta propension a importar en la
medida en que tiene mas 0 menos posibilidades de crear dentro
de su economia una serie de eslabones internos que vayan mas
adelante, retroalimentando el proceso. Obviamente no se preve
para el futuro cercano una desaceleracion notable del crecimien
to econornico de Japon, aunque los sucesos recientes en el Indice
Nikkei, la situacion de la banca en particular y algunos otros aeon

tecimientos hacen prever cierta desaceleracion de la economia ja
ponesa. Y obviamente, habria que pensar hasta que grado este
crecimiento tan notorio de la economia tailandesa depende de
la salud economica de Japon.

En su introduccion el doctor Unger senala los diferentes en
fasis que las diversas escuelas academicas dan ya sea a los faeto
res externos, 0 a los internos que promueven el crecimiento. Pa
reee que da un enfoque y una importancia muy particulares al
papel de Japon al propio entorno economico de la region del su

deste asiatica y a 10 que califico al final de su presentacion ver

bal eomo eambios en los precios relativos. A veces los eeono

mistas no damos la suficiente importancia a esos cambios,
favorables 0 desfavorables en terminos del exito 0 fracaso de una

politica economica,
Mas adelante me referire muy brevemente a este tema del cam

bio de los precios relativos, sobre cuan importantes fueron para
Mexico, el afio pasado, para la renegociacion de la deuda exter

na con los acreedores externos, pues a pesar de ciertas mejoras
en terminos de la estabilidad economica del pais, es decir, el pro
ceso de apertura comercial, una mayor flexibilidad en la politica
de recepcion de la inversion extranjera, aun asi tuvimos que sen

tarnos a negociar una reduccion en el pago del servicio, euando
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ya estabamos haciendo cosas muy favorables. Practicamente al
inicio hubo una recepci6n de los acreedores diciendo, "bueno,
si ya estan haciendo todo eso en terminos de politica econ6mica,
pues aguantense unos aiios para ver los beneficios y no me pi
dan que haga una reducci6n en los montos de adeudos de Mexi
co hacia la banca comercial". Y para nosotros el argumento mas
importante fue simple y sencillamente los terrninos de intercam
bio. La apertura comercial, las mayores facilidades para la in
versi6n extranjera; la disminuci6n del papel del Estado en la eco

nomia, etc., no eliminaba el hecho de que de 1983 a 1989 el pais
habia visto reducirse los terrninos de intercambio en terrninos ne

gativos en 40070. Esa caida significaba que, pese a todo 10 que
se habia estado haciendo (politica comercial, inversi6n extranje
ra, disminuci6n del papel del Estado, finanzas publicas), de cual

quier manera era indispensable promover una estrategia de re

ducci6n de la deuda por el argumento de los terrninos de
intercambio. Que bueno que hicimos eso el aiio pasado y no des
pues del 2 de agosto ultimo, con el incremento de los precios del
petr61eo, porque a 10 mejor seguiriamos negociando y posible
mente no con muy buenos resultados.

Por ultimo, quisiera presentar un par de preguntas al doctor
Unger.

En su introducci6n seiiala que entre las diferentes escuelas,
unas hacen hincapie en los factores externos, tal como la escuela
dependentista, muy leida y comentada en America latina en aiios

recientes, y que siempre pone especial enfasis en los factores ex

ternos, Notablemente para esta escuela como sabemos, tales fac
tores casi siempre resultaban ser negativos. Hay otro tipo de fac
tores que esta misma escuela generaba, aunque les daba menos

importancia, los especificos de cada naci6n: una politica empre
sarial adecuada, la existencia de un nucleo importante de capa
cidad y de grupos empresariales, diferentes esquemas de coope
raci6n entre el sector publico yel privado, etc. Siempre he pensado
que a esos diferentes esquemas de cooperaci6n hay que aiiadir
el sector acadernico, porque si nada mas hablaramos de coope
raciones publica y privada nadie estaria produciendo ideas y en

tonces quienes colaboran en las instituciones publicas y en las

privadas simplemente estarian en un dialogo de sordos. Obvia
mente la inquietud que se nos genera es, por ejemplo, la proxi
rna negociaci6n de un acuerdo comercial con Estados Unidos con
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caracteristicas no muy positivas que considera, entre otros pro
blemas, su deficit fiscal, su deficit comercial, inhabilidad publi
ca para uno, poner sus cuentas en orden y, dos, determinar ha
cia el interior de Estados Unidos una politica economica mas sana.

Eso nos pone obviamente en una cierta situacion particular que
seria diferente si nuestro vecino estuviera creciendo al 8% y tu

viera sus cuentas externas en orden. Bueno, no en orden porque
Japon, por ejemplo, no las tiene, pero creo que el sentido es cla
ro. Ante esta situacion, mi primera pregunta para el doctor Un

ger seria, basicamente, l.considera que, ala luz de factores 0 en

tornos internacionales diferentes, los factores ya especificos a cada
pais son mas importantes de 10 que podrian serlo en otras cir
cunstancias? Y un segundo comentario mas breve, que es mas
bien una reflexion que me deja su ponencia. Cada vez nos intri
ga mas que es 10 que crea, 0 que es 10 que promueve el fenome
no del crecimiento economico. En alguna epoca la literatura aca

demica decia que las fuerzas del mercado; en otra epoca se decia
let's bring the state back in', subrayando el papel del Estado, y
aqui la ponencia me hace sentir que mezcla circunstancias eco

nomicas internacionales internas, papeles del Estado que, si bien
no promueven, como vemos en el caso tailandes, no estorban ni

obstaculizan, y yo creo que eso ya es una politica estatal muy
importante. En este sentido me permitiria preguntarle al doctor
Unger sus comentarios sobre la participacion del Estado en el
proceso de crecimiento econornico, de la cual no se ha dicho la
ultima palabra.

Daniel H. Unger. Intentare resumir un poco. Usted ha hecho co

mentarios muy importantes y me gustaria responder a varios. Per
mitanme iniciar con una de sus ultimas preguntas -creo que toco
este punto un par de veces-, si puede declararse en terminos reales
que el Estado tailandes no estaba en gran medida involucrado
en su propio exito. Aunque su papel no fue muy importante, ello
no nos deberia impedir atribuir al Estado tailandes el merito de
haber reconocido la eficacia de los mercados; de haber restringi
do las fuerzas politicas que demandaban una intervencion; de ha
ber comprendido las lecciones del laissez faire, En ese sentido
si se Ie debe atribuir algo de merito. Sin embargo, creo que en

la medida en que uno puede explicarse el exito de Hong Kong,
por 10 mismo merece atribuirsele a su administracion, En el caso
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de Tailandia no estoy convencido de que el compromiso ideolo
gico con elliberalismo fuera 10 suficientemente fuerte como para
permitir explicar la medida en que se restringio la intervencion
estatal; mas bien podria explicarse por el equilibrio politico en

tre distintos grupos, el cual ha impedido que uno en particular
intervenga de manera absoluta. Ademas cabria sefialar que la co

rrupcion tambien reduce el nivel real de intervencion, al permi
tir a ciertas empresas evadir las intervenciones existentes. Sin em

bargo, por 10 dicho, tampoco creo que sea irrazonable sefialar

que el Estado tailandes tambien merece algo de credito por no

haber caido en ciertas trampas que a veces fueron muy seducto
ras. En tiempos tan recientes como el principio de los afios ochen
ta, Tailandia estuvo muy cerca de comprometerse en unos pro
yectos muy costosos que facilmente pudieron haber fracasado,
pero la influencia de algunos tecnocratas con formacion neocla
sica en este caso tuvo cierto peso e hizo cambiar la politica hacia
una postura contraria a proseguir con esos proyectos. Por otra

parte, tampoco quisiera sugerir que los economistas neoclasicos
siempre han tenido la razon. Este mismo grupo de tecnocratas,
debido a su excesiva cautela, ha privado a Tailandia de mucha
de la infraestructura que ha requerido en los ultimos afios, mien
tras que la economia ha intentado alcanzar una etapa de creci
miento mas avanzada. Pero si, creo que usted hizo una buena
y razonable observacion.

Otra observacion relacionada con 10 anterior seria que, en

efecto, algo estaba haciendo bien la adrninistracion tailandesa,
que si logro atraer abundante inversion extranjera, y esto la que
se debio? De nuevo recalcaria la necesidad de conceder algun ere
dito al Estado tailandes, En mi trabajo menciono a un comer

ciante tailandes que describe la politica del gobierno tailandes
como un "Iaissez-faire por casualidad" y esto refleja mi propia
evaluacion de como ha evolucionado su economia con la clase
de politica liberal que vemos hoy en dia, Sin embargo, conside
ro importante reconocer que a mediados de los afios ochenta,
los japoneses en realidad no estaban muy entusiasmados ante las
oportunidades de irse a Tailandia. Durante mis discusiones con

inversionistas japoneses, las implicaciones que repetidamente pude
deducir fue que ya se agotaron los casos como Taiwan, Corea
del Sur y Singapur y que entonces tienden a dirigir la vista en

primera instancia al Asia oriental, y asi Ie explicaria el porque
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de la falta de atraccion de Africa y, partiendo de esa perspecti
va, i.por que no les atraia America Latina? De los demas paises
en desarrollo de Asia, meneionaban los problemas con China con

tinental, Malaysia, Indonesia y Filipinas, y concluian que de las

opeiones restantes, Tailandia fue la mejor entre las peores. Esto,
por supuesto no representaba el sentimiento universal ya que tam

bien se estaba dirigiendo mucha inversion a otros paises y ade
mas a otros continentes. Ahora, creo que todos estaremos de
acuerdo en que si conocemos a una mujer que inventa una rato

nera nueva mas eficaz, y establece un negoeio que finalmente 10
convierte en una empresa multinaeional gigante, la cualle otor

ga gran riqueza y poder y de repente un hombre muy atractivo
la seduce y se casa con ella, el SI se hace muy rico; sin embargo,
a 10 mejor nos impresionan mas los logros de ella que los de el,
y creo que en este caso particular hay un elemento de esto. Los
funeionarios ofieiales tailandeses han sido muy francos al expli
car sus esfuerzos para cortejar al capital japones. Estos, efecti
vamente, fueron duros y prolongados pero tuvieron resultado.
De todos modos se trata aqui de un logro de otra calidad.

En cuanto a los comentarios que hizo sobre la situacion de
Mexico con su deuda, considero que desafortunadamente no es

toy calificado para tratarlos. Sin embargo, con todo 10 que se

ha hablado acerca del peso de esta carga, me ha quedado claro
que la situacion de Mexico en la actualidad es mucho mas com

pleja que la de Tailandia, digamos, en 1985, justamente antes
de abarcar este periodo de alto crecimiento. Si tuviera la opcion
y confiara en seguir contando con acceso al capital extranjero,
repudiaria una parte de la deuda, y estoy seguro de que el go
bierno mexicano tambien haria 10 mismo, siempre con la seguri
dad de tener acceso al capital extranjero. Pero, como ya men

cione, no creo ser la persona mas adecuada para responder a esto.

Finalmente, estoy de acuerdo con la observacion que formul6
a manera de pregunta y mi respuesta seria que definitivamente
considero que los diferentes ambientes son muy significativos,
y que en algunos paises los factores distintos pueden ser mas im
portantes que en otros. Permitanme completar la respuesta a su

ultima observacion, de que en la literatura academica ha encon

trado el argumento de que los mercados son importantes, que
los estados son importantes, es decir, en su papel de promotores
del desarrollo, y el tercer argumento que se ha tratado mucho



176 INDUSTRIA, COMERCIO Y ESTADO. LA CUENCA DEL PAciFICO

concierne a una variante la cual a veces es muy distinta. Sin em

bargo, la cooperacion entre los sectores publico y privado es un

elemento critico 0 a veces la nocion de que las mismas institucio
nes de comercio implantan diversas formas de gobierno cuando
el Estado no cumpie ssas funciones. Esta fue justamente una de
las hipotesis que lleve a Tailandia, esperando de alguna manera

encontrar una situacion analoga al sistema bancario aleman. Es
decir, dado el dominio de los bancos comerciales en Tailandia,
esperaba encontrar que estos tendrian alguna influencia en la re

gulacion del sector privado, en organizar un acomodo entre in
tereses conflictivos dentro del sector publico, y que esto tal vez

pudiera explicar el exito de Tailandia a pesar de la ausencia de
una cooperacion extensiva entre los sectores privado y publico
o de iniciativas estatales. Sin embargo, mis investigaciones no

me convencieron de que asi haya sido. Existen ciertos casos es

pecificos pero no creo que sean representativos de un patron om

nipresente, ni tampoco nos llevan muy lejos en la explicacion del
reciente exito de Tailandia.

Gill-Chin Lim. Solo quisiera hacer un par de observaciones. Pri
mero, un breve comentario sobre el tema de la deuda. Actual
mente existe un enfoque interesante, el cual ha sido aceptado por
varios paises, es decir, que la deuda actua en favor del desarro
llo y creo que Mexico esta considerando algunas de esas opcio
nes. Y segundo, en Estados Unidos tambien existe una investi
gacion muy interesante que muestra que, para ellos, el verdadero
costo de aliviar la deuda de los paises en desarrollo es muy pe
queno, Esto permite evaluar el valor de mercado de este y otros

aspectos relacionados. Paul Crookman, del MIT, calcula que el
costo real es de aproximadamente diez billones de dolares, nada
mas la vigesirna parte del costo de manejar los escandalos de aso

ciaciones de ahorros y prestamos y otros problemas en Estados
Unidos. Esto deberia formar parte de los detalles de negociacion
para Mexico y otros paises endeudados que enfrentan este

problema.
Ahora, permitanme regresar a otro asunto relacionado con

el tema principal de la discusion. Considero que se ha desenca
denado una conversacion, un dialogo muy interesante provoca
do en su inicio por el profesor Johnson y continuado por el pro
fesor Masumi y el profesor Unger, que vincula muchos factores
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distintos dentro de un contexto general, comenzando con el tema
de los valores sociales, con todo 10 que esta relacionado con el
gobierno, la politica economica y sus consecuencias sobre la vida
de la gente. Pienso que existen aspectos multiples de 10 que se

ha llamado "valores sociales" 0 la cultura de una nacion, Per
mitanme referirme al caso de los valores confucianos.

Tradicionalmente los estudiosos los definieron en funcion de
un orden jerarquico, el autoritarismo. Sin embargo, alleer mas
cuidadosamente a Confucio destacaran otros aspectos, tales como

la importancia de la educacion, los valores morales, la frugali
dad y la modestia en la sociedad humana y tambien las relacio
nes sociales armoniosas. Si se enfatiza esta serie de valores en

oposicion a cualquier otra, si podrian usarse 0 aplicarse con el
objetivo de un cambio social dinamico dentro de otra perspecti
va. Esto quiere decir que diferentes aspectos de los valores 0 la
cultura pueden aprovecharse de una manera selectiva y esto puede
experimentarse en terminos de politicas econornicas u orienta
ciones publicas. Y tambien opino que los valores sociales domi
nantes tienen la capacidad de cambiar con el tiempo y partiendo
de mi propia observacion de Corea y otros paises, los valores so

ciales a veces cambian muy rapidamente. Hasta podria decirles .

que en el caso de Corea, ya no podria etiquetarse realmente a

esta como una nacion confuciana, puesto que posee una mezcla
de valores occidentales y orientales dentro de un marco muy com

plejo y dinamico y este tambien va cambiando.
Esto nos indica que, efectivamente, existe la necesidad de vin

cular nuestro discurso teorico con trabajos mas empiricos sobre
los valores sociales de los individuos al efectuar la transforma
cion social. Sin embargo, hemos estado abarcando el campo de
los valores en un nivel mas abstracto, sin tomar suficientemente
en cuenta que es 10 que la gente aprende en su lugar de trabajo.
Por ejemplo, podria calificarme como un ser confuciano cuan

do manufacturo una parte de un transistor en una maquiladora.
Por tanto, creo que esta cuestion de relacionar los valores socia
les con las politicas y gobernantes de los sistemas economicos de
beria recibir una atencion detallada en el futuro, a manera de
una importante agenda de investigacion, la cual podria servir como

una guia util en la creacion de politica y en la reflexion sobre
nuestras actividades.
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Chalmers Johnson. Me parece que la cuestion que aqui se discu
te atafie a la importancia teorica de estas dos ponencias, es de
cir. las conclusiones que uno puede extraer de elIas, y, al mismo
tiempo parecerian promover, por 10 menos en apariencia, un mo

delo liberal y neoclasico que ubica al mercado 0 al modelo libe
ral economico, como 10 menciono el profesor Unger, como un

mercantilismo. No estoy convencido de que esto sea cierto yade
mas pienso que debemos tener cuidado al confrontarlo, ya que
sin duda no se aplica al de Asia oriental de alto crecimiento, en

el cual no se trata simplemente del caso de una Tailandia que
saca provecho de los cambios en los precios relativos. Estoy pen
sando aqui en los casos de Japon, Corea del Sur y Taiwan. Po
driamos decir que el Estado actuo bien en Tailandia al no ac

tuar; sin embargo, tambien es posible, al manejar una vieja
metafora china, que se trate meramente de un gato ciego que se

tropieza con un raton ciego. 0 sea, que Tailandia ha disfrutado
de una suerte extraordinaria; ha sido el beneficiario principal de
politicas que no tienen nada que ver con Tailandia, que se rela
cionaban con el desequilibrio comercial entre Japon y Estados
Unidos, y que esto entonces.plantea la cuestion del papel del Es
tado en asuntos econornicos. A mi modo de ver, en la actuali
dad, ya concluida la "guerra fria", y con el derrumbamiento apa
rente del comunismo en Europa, existe una tendencia negativa
a observar que el pensamiento neoclasico ha sido justificado, le
gitimado 0, de alguna manera, reforzado en gran medida y no

cabe la menor duda de que este argumento conlleva intereses ideo
logicos por parte de Estados Unidos. Sin embargo, me parece
que son precisamente los casos de Japon, Corea y Taiwan los
que han auspiciado, perfeccionado y aprovechado totalmente la
politica industrial. La cuestion entonces con la que quisiera con

cluir seria: i,a que nos referimos cuando usamos el terrnino "po
Utica industrial"? No creo que aqui hayamos citado conceptos
como getting the prices right, 0 la discusion acerca de la globali
zacion. Nos referimos a cosas muy concretas. Cuando mencio
namos la "politica industrial", queremos decir la accion afirma
tiva para la industria. Esta opera dellado de la oferta; sus criterios
provienen de los trabajos de alto valor agregado ocupados por
sus nacionales, aunque pueda estar en proceso la globalizacion,
reconocer que debe haber una estrategia para ajustarse a ella,
no como en los casos de Mexico 0 Tailandia, en que los actores
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son los demas. En el nucleo de la politica industrial esta la inno
vacion institucional no doctrinaria, es decir, conocer bien los ob

jetivos. Ami parecer los japoneses han sido increiblemente ha
biles en la manera en que han podido modificar las instituciones
del capitalismo de una forma en que la teoria economica orto

doxa la denomina como heretica; sin embargo, el unico criterio
para ellos ha sido si funciona 0 no, y existen multiples ejemplos
de esto. Igualmente importante es que la politica industrial se

orienta mas hacia una teoria sociologica que economica del mer

cado, al reconocer la inevitabilidad de los oligopolios, y por 10
tanto trata de incorporarla en vez de concebirla como una va

riante de la condicion optima.
La politica industrial incluye igualmente la incorporacion -es

decir, ella misma invento el termino-«, de la politica industrial
funcional, en la cual todos los aspectos de educacion, medio am

biente, ubicacion industrial, infraestructura, etc., se evaluan en

terrninos de su influencia en la productividad econornica. Aqui
nuevamente toman como criterio la cantidad de empleos de alto
valor agregado ocupados por los trabajadores nacionales, crite
rio que es muy distinto del que existe en el seno de la economia
neoclasica. Finalmente, cabe afiadir la politica industrial de sec

tores. Por ejemplo, la estrategia de seleccionar ciertos blancos
muy concretos, que nuestros economistas dicen que no funcio
na, no ha probado ser un proceso tan complejo como ellos 10
habian pensado. Que por ejemplo, las industrias del futuro se

conocen bien, ya que el gobierno japones publico una lista de
las industrias del futuro. La cuestion principal no es que los bu
rocratas seleccionen las industrias del futuro, sino que emplea
dos trabajaran para ellas 0 si todos van a ser japoneses 0 si uno

va a servirles. Sin embargo, no es muy dificil hacer esto. Tam
bien es de igual importancia reconocer que el instrumento prin
cipal aqui es efectivamente la politica financiera. Hago mencion
a todo esto porque esta discusion acerca de la politica transfer
mada en Mexico y en Tailandia podria utilizarse para reforzar
la ideologia asociada con el Banco Mundial y el FMI. Pero no

creo que pueda extraerse esa conclusion tras los exitos de econo

mias como las de Japon, Corea del Sur y Taiwan, donde no pue
de atribuirseles haber regulado exitosamente los precios relati
vos, sino que muy a menudo la regulacion fue un fracaso, con

el objeto de incrementar tanto su riqueza como el poder.
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Tun-jen Cheng. Quisiera continuar dos cuestiones importantes
resaltadas por el profesor Lim y el profesor Johnson. Del pri
mero, principalmente el nexo entre la variable cultural y la poll
tica y toda conducta econ6mica, y del segundo, 10 que se refiere
al debate entre los economistas neoclasicos y los partidarios de
la perspectiva del estatismo.

En cuanto al primero, si nosotros tenemos pensado trans

formar las variables culturales en todo tipo de ecuaci6n para de
ducir la conducta econ6mica, deberia hacerse dentro de un mar

co macrocomparativo, que siguiera las instrucciones de Weber.
Una manera de hacer esto seria examinar algunos de los vecinos
de Tailandia, como Malaysia, donde pueden manejarse las va

riables de los incentivos econ6micos constantes, y de esta mane

ra tratar de ubicar una diferencia cultural entre malayos y chi
nos 0 si existen diferencias 0 no en su conducta econ6mica. Ahora,
si existe una diferencia en la manera en que responden a incenti
vos econ6micos, entonces quizas podamos comenzar a estable
cer un vinculo causal.

En cuanto a la segunda cuesti6n, el debate entre las perspec
tivas neoclasicas y las estatistas en el contexto de Tailandia, no

podriamos argumentar -y esta pregunta se dirige al doctor Un

ger- que los creadores tailandeses de la politica no son realmente
impotentes, es decir, no es que no puedan poner en practica algo,
sino que estan conscientes de implementar algunas politicas co

herentes dentro de un marco muy general, al tratar de convertir
a Tailandia en un caso distinto a otros competidores como seria
Malaysia, donde el Estado si tiene una mayor intervenci6n, y esto
seria un signo favorable para las corporaciones extranjeras. En
tonces soy algo esceptico acerca de los argumentos que implican
que una mera casualidad 0 un laissez-faire por ausencia, se trata

quizas de un laissez-faire por disefio.

Daniel H. Unger. Empecemos, con la ultima observaci6n. La

sugerencia para una investigaci6n macroecon6mica es excelen
te, pero por supuesto bastante dificil de coordinar. No va a ser

tan facil para nosotros, aun en Malaysia, convencernos de que
las dos poblaciones han sido sometidas al mismo juego de incen
tivos. Sin embargo, coincido con su apreciacion de que algunos
intentos alternativos para dar explicaciones culturales se han es

tancado y esta aproximaci6n seria mas prometedora. Ahora, en
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cuanto a la cuesti6n de si el Estado tailandes es 0 no impotente,
francamente sigo cuestionandomelo. Ya mencione el caso de la
devaluaci6n de 1984 y comente que fue un acto politicamente di
fieil. El Estado pudo hacerlo, dafiando muchos intereses comer

ciales muy poderosos. Esto, entonces, no nos dada la impresi6n
de un Estado debil. Sin embargo, no compartiria su visi6n, no

caracterizaria al Estado tailandes como uno que esta ideol6gica
mente comprometido con la doctrina delliberalismo. Es mas bien
la combinaci6n de ciertas inclinaciones entre unos tecn6cratas
importantes y un nivel adecuado de equilibrio politico entre gru
pos importantes delliderazgo 10 que suele impedir cualquier ini
ciativa. Finalmente tambien existe el elemento del desinteres,

Ahora, en respuesta a los comentarios del profesor Johnson,
estoy de acuerdo en gran medida con 10 que dice; coincido defi
nitivarnente en que las experiencias de los Estados capitalistas en

desarrollo de Asia oriental resaltan el hecho de que las prescrip
ciones de la economia neoclasica no son las unicas disponibles.
Por otra parte, no se si me preocuparia tanto un posible malen
tendido de las lecciones que podrian sugerir que las prescripcio
nes del Banco Mundial fueran apropiadas para algunos paises,
y mientras, me parece muy evidente que aunque algunos paises
asiaticos se aprovecharon de Estados fuertes, no estaria tan se

guro de que Tailandia, Gab6n y otros paises poseyeran las cuali
dades necesarias para reproducir esos logros. Por 10 tanto, en

ciertos casos especificos, a veces me convenzo de que si la admi
nistraci6n publica no puede ser ni eficaz, ni eficiente, tal vez sea

mejor que se someta al mercado, en la medida en que representa
cierta seguridad. Este ultimo comentario tal vez aclare un poco
mi postura en el sentido de que estoy argumentando en realidad
estar en favor del pluralismo. No trato de imponer de nuevo el
estatismo, ni tampoco quiero volver a imponer las prescripcio
nes neoclasicas, al indicar que en el caso de Tailandia la explica
ci6n del estatismo no me convence, ni tampoco la del mercado.
Ahora, en relaci6n con el comentario del doctor Johnson, las cir
cunstancias si pueden ser diferentes, y tambien concuerdo con

10 que dijo, estoy perfectamente convencido de que en unos cin
co 0 diez afios Vietnam va a disfrutar de algunos de los benefi
cios que aprovech6 Tailandia. EI hecho es que esta es una regi6n
increiblemente dinamica, en donde este dinamismo se traduce en

un crecimiento econ6mico tan rapido que muy pronto agota el
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trabajo excedente y propicia una busqueda continua para una

nueva fuente de trabajo barato y que esta situaci6n alcanzara a

Vietnam dentro de poco tiempo.

Marco Provencio. Si recuerdo bien, cuando el profesor Unger
habl6 de 10 politicamente dificil que fue para el gobierno tailan
des en 1984, devaluar el baht, menciono la cifra de 14070 y obvia
mente al hacer la comparaci6n con las devaluatorias del sexenio
anterior, que fueron cereanas al I 000%, no se si eramos politi
camente suicidas, 0 si teniamos un sector laboral inmensamente
sabio y comprensivo, pero la verdad es que de 14% a 10 que su

cedi6 en Mexico hay una disparidad tal que impide cualquier tipo
de comparaci6n.

Creo que se han vertido una serie de comentarios muy inte
resantes. En 10 personal coincido con el profesor Johnson en que
nos encontramos en una situacion muy delicada, en la que con

mucha facilidad se pudieran atribuir al modelo neoclasico una

serie de resultados que no necesariamente Ie son muy propios.
No ten-tria ninguna dificultad en apoyar plenamente esa aseve

racion del senor Johnson. Creo que 10 interesante no es el deba
te 0 la discusion que se ha dado no solamente aqui, sino en mu

chos otros foros, si es pro mercado 0 antimercado. Tal vez la
discusi6n esta rebasada en el sentido de que las politicas econo
micas pro mercado se vuelven una condici6n necesaria, pero al
serlo para el crecimiento, no es suficiente. La discusion entonces
se dirige a que mas se necesita. Nadie sabe cuales son los precios
correctos en una economia porque cambian. Pero tal vez si hay
cierta aceptaci6n de que un deficit fiscal del 18 %, como el que
han tenido en ciertos momentos algunos paises, el nuestro inclu
so, no puede ser favorable para un crecimiento econornico sos

tenido, sino solo por un par de afios. Posiblemente nadie sabe
cual es el precio correcto de la moneda 0 de la tasa de interes,
o del salario, etc., pero el precio de una moneda que produce
deficit en cuenta corriente, ni siquiera comercial, de tres 0 cua

tro puntos porcentuales del producto, no puede ser sostenible en

ellargo plazo. Obviamente para una economia reducida, ya sea

como la de Tailandia 0 la de Mexico, se esta sujeto a esas fuer
zas del mercado, cualquiera que sea 10 que se entienda por estas,
en las que con frecuencia tenemos una injerencia nula.

En el caso del crecimiento tailandes el profesor Johnson se-
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nalaba la rnetafora de un gato ciego que se encuentra con un ra

ton. Tal vez nosotros eramos un raton ciego que se topo en un

momenta con un gato vivo y nos comic. En 1981 hubo dos gran
des fenomenos que afectaron los terrninos de intercambio de Me
xico: un gran aumento de las tasas de interes reales y de los pre
cios del petroleo. Creimos que el primer fenomeno seria temporal
y que el segundo, el real, iba a ser permanente, favorable y des
favorable transitorio, apostamos a un lado de la moneda y nos

equivocamos. Entonces fuimos ese raton ciego que se estrello con

un gato.
En la ponencia del doctor Villarreal -leida por el profesor

Legorreta- hubo un ultimo comentario que dice: "EI reto con

siste en apoyar las iniciativas de modernizacion que emprendan
las propias unidades de produccion y en aprovechar mejor la ofer
ta de tecnologia existente en el pais en las instituciones cientifi
cas y tecnologicas, asi como la disponible internacionalmente".
De haber estado aqui el autor de la ponencia, se hubiera podido
establecer un intercambio de opiniones muy interesante con al
gunos de los comentarios del profesor Johnson, que bien ha se

nalado que no solamente el modelo neoclasico 0 la politica eco

nomica de ese corte, sino hay algo mas que pudiera llegar, incluso,
mucho mas alla y que en ultima instancia son los motores esen

ciales del proceso de desarrollo. Mi comentario es en el sentido
de ver si el reto consiste en apoyar las propias iniciativas de mo

dernizacion de las unidades productivas, 010 que debiera ser un

tipo de participacion mas activa, donde el sector gubernamental
no necesariamente tema quedarse a medio camino.

La historia a veces registra movimientos pendulares muy am

plios. Y despues de un proceso de intensa participacion del Esra
do, pareciera que la unica alternativa es un proceso igual de des
atencion y tal vez el elemento importante se encuentre en esa

sabiduria griega, aristotelica 0 confucianista del "justo medio" .

A. Rivas. En la exposicion del doctor Unger se hicieron, de una

manera muy clara, referencias a los aspectos economicos de la
experiencia tailandesa. Mas tarde, en el debate, el doctor Chal
mers puso de relieve los aspectos culturales. Con la siguiente
pregunta al doctor Unger, de alguna manera quiero rescatar la

importancia que tienen los aspectos politicos: i.cu�il es el proce
dimiento para la toma de decisiones politicas en el caso de Tai-
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landia? Sabemos que en la toma de decisiones de politicas publi
cas siempre estan presentes tres elementos muy importantes. Uno
de ellos son los contribuyentes, los ciudadanos que, como con

tribuyentes al fisco, pueden estar 0 no de acuerdo con un deter
minado regimen de impuestos directos 0 indirectos. Un segundo
elemento es que estos contribuyentes son al mismo tiempo ciu
dadanos en las elecciones publicas, eligen con su voto, y se con

vierten, entonces, en decisorios, por medio de las elecciones, acerca

de las politicas publicas que se toman. El tercer elemento es el
de la legitimidad de los regimenes politicos. Cualquier decision
sobre politicas publicas implica un desgaste 0 una ganancia en

cuanto a legitimidad. Cuando discutimos sobre el caso de Tai
landia estan presentes los elementos economicos y culturales. Asi,
la pregunta seria: l.cucil es el proceso de la toma de decisiones
de las politicas publicas; como se da esta triple relacion entre ga
nar 0 perder contribuyentes contentos 0 descontentos, entre ga
nar 0 perder votos en las elecciones y entre gastar, dilapidar 0

ganar el capital que todo regimen tiene desde el punto de vista
de su legitimidad?

Profesor Unger. Muy brevemente, diria que de las tres cues

tiones a las cuales usted hizo referencia, la segunda es, en su ma

yor parte, irrelevante. No pienso que haya muchos casos en los

que la votacion tenga mucho significado en la politica tailande
sa. Eso se esta cambiando, y la votacion esta adquiriendo mayor
importancia que antes. Sin embargo, a mi modo de ver las acti
vidades y las reacciones de los ciudadanos en general, por 10 me

nos los de Bangkok, la capital, serian mucho mas importantes.
Ciertas politicas no pueden ponerse en practica en Tailandia, 0

por 10 menos no ha side posible hacerlo, en parte por temor al
descontento publico. Aqui me refiero especificamente a la po
blacion urbana de Bangkok. Tailandia enfrenta problemas con

varias empresas estatales, que sufren deficit de manera cronica,
Los intentos de privatizacion no han dado gran resultado, yen
tre las preocupaciones existentes, aquellos se relacionan con el
sistema de transporte y los intentos de incrementar el precio de
los boletos por encima de los 220 pesos. Ello no ha podido reali
zarse porque la oposicion en Bangkok es muy poderosa. Igual
sucede con los precios de la energia. Tailandia posee una politi
ca de energia muy miope que alienta el gasto, ademas de que agra
va el deficit del sector publico. Sin embargo, para el gobierno
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es dificil cambiar esa politica. En cambio, las politicas que afec
tan al sector rural son muy faciles de poner en practica. Son po
cos los sectores rurales que se encuentran bien organizados, sal
vo tal vez el caso de los cultivadores de la cafia de azucar. En
cuanto a los otros grupos, los que toman las decisiones, pueden
perrnitirse, siempre que les conviene, ignorar preocupaciones sobre
su funcion. Finalmente, en cuanto a la legitimidad en Tailandia
se trata de una explicacion parcial de la estabilidad a largo pla
zo, a pesar del caos politico. En Tailandia la legitimidad provie
ne basicamente de la monarquia. Asi, el efecto de determinada
decision en la legitimidad de un primer ministro se evaluaria en

terminos del nivel de intervencion de la familia real, por 10 me

nos en los casos mas importantes. En el caso de una verdadera
crisis de gobierno, el pueblo estaria pendiente de que el rey apa
reciera en la television, junto al primer ministro, declarando que
no habra crisis. Si no 10 hiciera, la posibilidad de una crisis 0

de un cambio de liderazgo seria mayor.

Carl T. Berrisford. Mi pregunta es para el doctor Johnson. Con
referencia al campo de los valores socioculturales, quisiera pre
guntarle como evaluaria, particularmente en los casos que men

ciono en su ponencia, el Japon de la epoca Meiji y pos-Meiji,
la Alemania de la epoca de Bismark y posterior, el Estado co

reano y Taiwan, el papel que ha desempefiado la preparacion y
la derrota militares en la generacion de un tipo de nacionalismo
que ha sido manipulado por estas "fuerzas de regimenes de mo

vilizacion" aludidas, manipuladas de tal forma que han servido
para legitimar sus regimenes y sacrificios impuestos, tanto poli
ticos como economicos.

Chalmers Johnson. Me parece evidente, tal como 10 implica su

pregunta que todos estos regimenes, economias de alto crecimien-
.\ to, han surgido de una serie de circunstancias sumamente diflci
les y desagradables. Serian pocos los que quisieran copiar la ex

periencia moderna de Japon; sin embargo, si quisieran duplicar
su riqueza, pero no 10 que este pais tuvo que sufrir para alcan
zarIa. Si el estalinismo se ha definido como una teoria del desa
rrollo economico que requirio el sacrificio de una generacion en

tera, tambien podemos sefialar que tuvo una generacion
semejante. Quizas no se le sacrifico de manera tan brutal como
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en la URSS, pero la clase trabajadora de textiles de Osaka, alre
dedor de la primera guerra mundial, con una esperanza de vida
de 30 alios, pues mueren de tuberculosis, seria un ejemplo de 10
que significa una generacion sacrificada con el fin de crear una

acumulacion de capital. Del mismo modo, Corea del Sur sigue
siendo la region mas devastada por la guerra fria, sigue dividi
da, victima de una guerra civil, con una carga militar sumamen

te pesada en ambos casos y esto ha contribuido a su sentido del
crecimiento econornico, no como una actividad econornica, sino
como un modus vivendi elemental, de impedir que vuelva a ser

victimada por otros. De la misma manera, Taiwan tambien sur

gio del proceso revolucionario mas largo que hayamos conocido
y en el cual estuvo del lado del derrotado, de los que perdieron
la revolucion china. Por eso estoy totalmente de acuerdo con C.
Ferrisford en que estos hechos destacan todavia mas la dimen
sion extraeconornica. Ahora, si uno quiere denominarlo como

cultura, es una posibilidad, aunque no estoy convencido de que
10 sea. Me inclino mas a argumentar que cualquier grupo que
se encuentre sometido al mismo conjunto de presiones, se com

portaria de maneras comparables. Coincido definitivamente en

que una de las asimetrias entre Japon, Corea y Taiwan y mu

chos de los otros regimenes que se han discutido, incluso Tailan
dia, seria la eficacia gubernamental. Y este es uno de los elemen
tos que los economistas estudian equivocadamente todo el tiempo,
porque creen, conforme a Adam Smith, que los gobiernos son

por definicion, fuente de distorsiones. Opino que este tema no

puede plantearse en funcion de "estados debiles" y "estados fuer
tes". Esta es una dicotomia planteada PO] varios economistas
anglofonos que jamas entendieron bien el asunto. La cuestion
trata de la eficacia del gobierno, militarizando los criterios. Si
se establecieron metas, estas se lograron 0 no, es decir, no es ne

cesariamente una cuestion de eficacia sino de logro. Sin embar
go, durante medio siglo el gobierno japones ha estado en las ma

nos de 10070 de la elite, del mejor instituto de derecho del pais.
Les puedo asegurar que el gobierno de Estados Unidos no es ali
mentado por el 10% de la elite de la mejor escuela de derecho
en el pais, simplemente no atraemos a esa clase de talento al go
bierno estadounidense. El gobierno japones tampoco puede con

siderarse, de ninguna manera, como perfecto dentro de los mo

delos comparativos. Pareciera funcionar mejor que la mayoria;
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es corrupto, y costoso, pero en menor grado; no esta perfecta
mente coordinado, pero S1 mas que muchos gobiernos y la cues

tion que quisiera recalcar es que la eficiencia gubernamental ali-
,

menta la capacidad de competencia internacional, y donde yace
mi queja sobre el manejo del argumento de la cultura es que este
frecuentemente oculta al primero -me refiero a la anterior dis
cusion del profesor Delario, a el le interesan las soluciones a los
problemas de competitividad a nivel de empresa. En mi opinion
las empresas reflejan los incentivos y las estructuras planteados
por los sistemas politicos y financieros de una econornia y hasta

que estas se transformen no creo que puedan responder a los pro
blemas de la competencia, y que una vez que sufren cambios,
entonces responden con una gran eficiencia. Sin embargo, para
concluir, diria que si comparamos la tasa de ahorros de Japon
con la de Estados Unidos, quizas en esto pueda reflejarse la cul
tura, aunque 10 reduciria a la experiencia japonesa. Me parece
que en ambas sociedades y los sistemas de seguro social estan
creados de manera incompleta, pues no estan dispuestos a cui
dar a los mayores de edad. No obstante, los estadounidenses, qui
zas por razones culturales, creen que el gobierno incorporaria al
gun cambio que los salvara de morir de inanicion. Los japoneses,
en cambio, piensan que su gobierno no 10 efectuara, que los de

jara morir y por tanto ahorran para salvarse. En Japon existe
una historia interna de la relacion del publico con el gobierno
que provoca que un hogar bien administrado tenga un salario
anual completo en ingreso disponible. En cambio, en Estados Uni
dos es mas probable que tenga un salario anual entero en fun
cion de deuda. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con

C. Barrisford en que todas estas sociedades reflejan las leccio
nes que les impusieron la guerra y la revolucion,

Marco Provencio. No se si concluir anotando, como dijo el pro
fesor Johnson, que los japoneses saben que su gobierno no hara
nada por ellos, que los estadounidenses esperan que su gobierno
haga algo y que algunos pueblos catolicos esperamos que sea la
Providencia la que haga algo por nosotros.
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CARACTERISTICAS DISTINTIVAS
DEL DESARROLLO ECONOMICO DE

TAIWAN CON REFERENCIA
PARTICULAR AL PAPEL DE LAS

EMPRESAS PEQUENA Y MEDIANA

TUN-lEN CHENG
Universidad de California, San Diego

Dos de los principales paises de industrializacion reciente (PIR)
del este de Asia, Corea del Sur y Taiwan, poseen antecedentes
similares de desarrollo economico. Comparten muchas caracte

risticas, incluyendo la cultura confucianista, una pequefia eco

nomia agraria primaria, escasos recursos naturales, ambientes geo
politicos similares y antecedentes de incorporacion y retiro de
sistemas capitalistas internacionales. En forma similar a Japon,
estos dos PIR pasaron simultanearnente por cinco fases de desa
rrollo econornico: 1) exportacion primaria de mercancias en

la era colonial; 2) industrializacion sustitutiva de importacio
nes (rst) de bienes de consumo no duraderos con base en exce

dentes de tierra y en la ayuda exterior en los afios cincuenta;
3) industrializacion orientada a la exportacion (IOE) basada en

el empleo de mane de obra no calificada, desde los afios sesenta;
4) incremento de la IOE basado en el aumento del uso de capi
tal y en el uso selectivo de la lSI de segundo nivel desde mediados
de los setenta, y 5) una etapa actual de diversificacion de la
IOE hacia una produccion basada en la tecnologia.

Es importante sefialar que despues de una breve y ligera lSI

en los cincuenta, los dos PIR asiaticos se volvieron hacia el exte
rior y desde entonces se han convertido en pequefias economias
abiertas, aunque se conservo la lSI para sectores especificos.

[191]
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Estas caracteristicas comunes a Taiwan y Corea los separan
de los PIR latinoamericanos, los cuales tienden a ser grandes y,
hasta hace pOCO, a estar orientados hacia el interior. Sin embar
go, a pesar de las multiples coincidencias, existen variaciones sig
nificativas entre estos dos PIR asiaticos, Dado que se ha escrito
mucho sobre el modelo asiatico oriental basado en la experien
cia de desarrollo de Taiwan y Corea, parece necesario separar
este modelo de modo que no s610 se yea el bosque sino tambien
los arboles. En efecto, la divergencia entre Taiwan y Corea ha
sido tan significativa que tratarlas como el modele de Asia Orien
tal confunde mas de 10 que aclara. Este trabajo esboza en pri
mer lugar las principales diferencias entre estos dos paises. Pos
teriormente plantea un asunto normativo sobre los meritos y
demeritos de la via coreana frente a la de Taiwan para lograr
el exito econ6mico. En la tercera seccion se trata el aspecto par
ticular del desarrollo de Taiwan en la posguerra, sobre todo el
sector industrial pequefio y mediano. En esta seccion tambien se

identifican las politicas que se establecen en la actualidad para
superar las limitaciones que este sector impone a la continuacion
del desarrollo industrial de Taiwan.

Dos ENFOQUES DE LA MISMA ESTRATEGIA DE DESARROLLO

Al orientar sus economias hacia los mercados mundiales, Corea
y Taiwan han seguido dos enfoques distintos para alcanzar la mis
rna estrategia de desarrollo de la 10E; el coreano ha sido mas cen

tralizado y jerarquico, mientras que el taiwanes ha sido mas
bien descentralizado y de menor interferencia. Estos dos enfo

ques difieren en tres aspectos criticos de la politica de desarrollo:
en primer lugar, el principal esquema de incentivos, en segundo,
la planeacion industrial, y en tercero, las medidas sobre el ca

pital extranjero.
Para inducir la funci6n industrial empresarial, el gobierno

coreano ha confiado sobre todo en la asignacion de creditos pre
ferenciales, mientras que el de Taiwan ha dependido principal
mente de incentivos tributarios. Mediante su sector bancario con

trolado y sus instituciones de ahorro postal, el gobierno de Taiwan
ha movilizado los ahorros y desviado el fiujo de las fuentes de

capital del consumo y el comercio hacia el apoyo de las exporta-
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ciones industriales. Sin embargo, hasta epocas recientes se evita
ron los creditos dirigidos a sectores industriales designados. En
Corea, las industrias estrategicas y de exportacion disponian de
beneficios tributarios y reducciones arancelarias. Pero el estimulo
mas poderoso y exhaustivamente utilizado para la inversion in
dustrial ha sido el acceso a un credito en extrema subsidiado,
aunque eso ha cambiado en epocas recientes (Cheng, s.f.).

Ambas economias han adoptado planeaciones basadas en su

gerencias en lugar de planeaciones tipo ordenes y han evitado em

piear objetivos de produccion para sustituir mecanismos de pre
cios. Sin embargo, la politica industrial por sectores fue mas un

fenomeno de Corea que una caracteristica de Taiwan. En Corea
10 fueron la legislacion para promover industrias especificas y
los consecuentes creditos de politicas. La planeacion industrial
por sectores en Corea tambien origino la integracion de estados
industriales agrupados principalmente alrededor de dos areas me

tropolitanas, Seul y Pusan. Hasta hace poco, el gobierno de Tai
wan tenia la inclinacion a promover categorias generales de in
dustrias. Habia mas de 30 estados industriales esparcidos por las
islas para satisfacer las necesidades de varias industrias, se les
hubiera designado 0 no como industrias clave.

Con la eliminacion paulatina de la ayuda de Estados Unidos
a principios de los afios sesenta, tanto Corea como Taiwan em

pezaron a conseguir capital extranjero para llenar la brecha del
ahorro. Pero Corea prefirio el credito extranjero a la inversion
extranjera directa (lED), y en el caso de esta ultima, se inclino
por empresas conjuntas en lugar de filiales de propiedad absolu
tao Lo inverso sucedio en Taiwan, que abrio sus puertas pero
guiando el comportamiento de la lED, intercambiando privile
gios tributarios por la limitacion de las categorias de inversion,
el coeficiente de exportacion, niveles de retencion de ganancias
y fuentes locales. Taiwan impulse, pero no con insistencia, em

presas conjuntas.
Con base en las tres dimensiones mencionadas, puede soste

nerse que Taiwan ernpleo principalmente una forma de interven
cion en el mereado tipo "rnanipulacion del campo" para pro
mover la industria, mientras que Corea ejercito en gran medida
el "control discrecional" para impulsar el crecimiento economi
co. Estos dos enfoques divergentes para el desarrollo tienen im

plicaciones cruciales para las organizaciones industriales de am-
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bos paises. La via coreana es util para la realizacion de los grandes
negocios, mientras que el metoda empleado por el gobierno de
Taiwan propicia el surgimiento y la expansion de la pequeiia y
mediana empresas (Cheng, 1990a).

Muchos han sugerido que la proliferacion de pequeiias em

presas en Taiwan (yen cuanto a eso tambien Japon) depende de
los atributos culturales chinos. La mentalidad china de "mejor
ser cabeza de polIo que cola de toro" asi como el sistema de he
rencia -mediante el cual se distribuye la riqueza en forma equi
tativa entre los descendientes en lugar de designar un heredero
(0 la primogenitura)- evita supuestamente el surgimiento de em

presas grandes (Wong, 1985; Greenhalgh, 1984). Pero Corea en

los anos cincuenta y la comunidad coreana de ultramar tambien
han presenciado el establecimiento de empresas pequeiias. Mu
chos estudios han demostrado que las grandes casas comerciales
coreanas son de orientacion familiar. Unicamente Japon tiene
un sistema de primogenitura y la practica de adoptar "gerentes
capaces" para dirigir los negocios familiares. La funcion empre
sarial en pequeiio no esta limitada a la comunidad china; tam

bien prolifera en India, y en realidad en cualquier sociedad in
dustrial en las primeras etapas del desarrollo capitalista. Los
factores culturales quiza sean importantes, pero no es posible de
mostrar su relevancia a menos que se controlen los factores eco

nomicos, institucionales y de politicas. Las medidas para pro
mover la industrializacion son parte de los factores cruciales que,
segun sostenemos en este trabajo, interfieren con la forrnacion
de diversas organizaciones industriales.

El enfoque coreano para la promocion industrial tuvo el efecto
de fomentar las principales cornpanias comerciales existentes para
tareas econornicas muy especificas que el gobierno podria defi
nir. EI racionamiento del credito fue un metoda discrecional de
seleccionar companias especificas para el otorgamiento de apo
yos y un metodo poderoso de dirigir las decisiones de inversio
nes corporativas. El gobierno coreano ha hecho buen uso de
la politica crediticia para inducir a las principales empresas a

que emprendan la industrializacion pesada y petroquimica y a que
formen companias comerciales generales. El gobierno de Corea
tambien canalize los creditos del extranjero para promover cam

peones nacionales en lugar de permitir la presencia de corpora
ciones transnacionales.
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En contraste, el enfoque de Taiwan dejo que ingresaran nue

vos participantes en las principales categorias de actividades in
dustriales, con 10 cual se facilito el establecimiento de empresas
pequefias y medianas. A diferencia de la asignacion de creditos

que favorece a las empresas sobresalientes con buenas imposi
ciones crediticias, los incentivos fiscales se amplian a toda aque
lla que califique. Los incentivos fiscales en Taiwan tambien obli
garon a elegir entre una atractiva exoneracion temporal de
impuestos para las nuevas empresas y una reserva para depre
ciacion para las establecidas, eleccion que propicia la forrnacion
de nuevas companias. La restriccion de reinversion del Acta Em

presarial de Taiwan tambien disuadio a las empresas de ramifi
carse. La influencia de la lED origino la proliferacion de fabri
cantes nacionales de componentes (en oposicion a los grandes
ensambladores nacionales de Corea). Por ultimo, los estados in
dustriales de amplia ubicacion tarnbien contribuyeron a la mul

tiplicacion de las pequefias empresas rurales que podian aprove
char la abundante fuerza de trabajo en el campo.

Las pequefias y medianas empresas (PME) -que se definen
actualmente como aquellas con menos de 1.6 millones de dola
res en aportaciones de capital y con un activo total inferior a 4.8
millones de dolares=- florecieron asi en Taiwan y se convirtie
ron en el principal sosten de la economia. Las PME siempre han
correspondido a mas del 98% de las compafiias legalmente re

gistradas. Como se indica en el cuadro 1, su participacion en la

produccion del sector manufacturero ha aumentado del 26.70/0
en 1971, al 48.2% en 1984. A 10 largo de los afios setenta, em

pleaban mas del 60% de la fuerza de trabajo no agricola, mien
tras que en los ochenta obtuvieron alrededor del 600/0 de las ga
nancias por exportaciones (Wu y Chou, 1987).

Adernas de adoptar dos enfoques distintos para el desarro
llo industrial, Corea y Taiwan tambien se diferenciaron en su ad
ministracion macroeconomica. Hasta epocas recientes, Corea ten

dio a buscar el crecimiento economico a cualquier costo, mientras
que Taiwan ha estado obsesionado con la estabilidad de precios
y las consecuencias de la distribucion. La diferencia entre estas

dos tendencias macroeconomicas se ilustra mejor por la forma
en que estos dos PIR manejaron la primera crisis petrolera a me

diados de los setenta, periodo en el cual ambas naciones estaban
desarrollando sus industrias pesada y petroquimica. Corea adop-
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Cuadro 1

Participaci6n de la producci6n de las empresas
medianas y pequenas en el sector manufacturero

(Unidad: %)

1971
1976
1981
1984

26.7
47.1
44.8
48.2

Fuente: Small and Medium Enterprises Overview in Taiwan, 1986, citado
en Wu y Chou (1987), p. 162.

to una politica expansionista y acelero el desarrollo de esas in
dustrias mediante el aumento de los creditos internos y externos,
mientras que Taiwan ernpleo una politiea de estabilizacion para
eontrolar la inflacion importada y redujo gradualmente su plan
de desarrollo industrial.

iCuAL ENFOQUE ES MEJOR?

Aunque los dos enfoques han eonducido al exito, hay debates
sobre emil tiene mas sentido economicarnente: ila politica de Co
rea de anteponer el crecimiento, la prornocion de grandes mo

nopolios industriales y el uso intenso de una politica diserecio
nal especifica de sectores industriales, 0 la politica de Taiwan de
erecimiento con estabilidad, su dependencia de empresas peque
fias y medianas y su propension a una politica industrial "ligera"?

Existen justificaciones economicas para eada enfoque. La po
Utica de Corea de anteponer el erecimiento se basa en el siguien
te razonamiento. El crecimiento es el objetivo mas urgente, aun

que no el unico. Dados un nivel de ahorro interno inicialmente
bajo y una meta alta de erecimiento economico, la deuda exter

na y la inflacion, e incluso la mala distribucion del ingreso, pue
den muy bien ser males necesarios pero temporales. EI crecimiento
dirigido a la deuda podria acelerar el cambio estructural en la

economia, sobre todo en los sectores industriales y de exporta-
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cion que entonces crearian empleos y ganancias en divisas, que
con el tiempo mejorarian la situacion de la balanza de pagos.
Ademas, en algun momenta en el futuro el Estado podria em

plear politicas fiscales 0 regulatorias para remediar la mala dis
tribucion del ingreso y promover los sectores abandonados por
el gobierno, como la agricultura y las industrias pequefias y me

dianas.
Por el contrario, la politica de Taiwan de buscar primero la

estabilidad se basa en la siguiente logica: dar prioridad a la esta
bilidad de precios no significa que el crecimiento econ6mico no

sea una meta importante. Mas bien quiere decir que la estabili
dad de precios se considera una condicion previa para el creci
miento econ6mico sostenido. Tal vez a los inversionistas y a los
productores no les agrade la politica de implantar medidas an

tinflacionarias con equilibrio presupuestario y una politica mo

netaria estricta. Pero al final los productores se beneficiaran de
los frutos de la politica antinflacionaria, es decir, de un mayor
suministro de fondos disponibles para prestamo que a la larga
reducira el costo del capital. Ademas, la estabilidad de precios
es crucial para el esfuerzo del gobierno por equilibrar los dos ob
jetivos de las medidas, del crecimiento y de la distribuci6n (Tsiang,
1980, 1985).

La promoci6n de grandes empresas y el uso intensivo de una

politica industrial estrategica en Corea son justificables, al igual
que la elecci6n de Taiwan de eliminarlos. Las pruebas demues
tran que la estructura industrial de Corea ha atravesado por una

transformaci6n de mayor grado y mas rapida que la de Taiwan.
Como se observa en el cuadro 2, con la medida del coeficiente
de industrias pesada y ligera (el coeficiente de Hoffmann) Co
rea, que empezo su industrializacion mucho despues, ya esta
ba a la par de Taiwan en 1977. Hacia principios de los ochenta,
muchos bienes de producci6n estaban en la lista de los diez prin
cipales articulos de las exportaciones coreanas, mientras que la
canasta de exportacion de Taiwan se componia principalmente
de bienes de consumo perecederos (vease el cuadro 3). Los gran
des negocios coreanos no han excedido el punto de deseconomia
de escala y en los mercados mundiales se han colocado en mu

chos sectores industriales con uso intensivo de capital, en parti
cular el de autom6viles, la construcci6n naval y las industrias de
semiconductores. Sin embargo, companias mas pequefias de Tai-
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Cuadro 2

Industrias pesada y ligera en Corea y Taiwan
(Unidad: %)

1953 1961 1971 1977

Corea
Ligera 85.6 76.5 57.0 47.8
Pesada 14.4 23.5 43.0 52.2
Coeficiente PIL 5.93 3.26 1.32 0.92

Taiwan

Ligera 73.4 65.7 46.4 47.2
Pesada 25.6 34.3 53.6 52.8
Coeficiente PIL 2.77 1.91 0.87 0.89

Fuente: Wang (1981), p. 125.

Cuadro 3

Los diez principales articulos de exportacion
de Corea y Taiwan

% Corea % Taiwan

Articulo Articulo
17.5 Prendas de vestir 13.0 Prendas de vestir
13.4 Barcos 11.9 Juguetes
10.4 Textiles 8.9 Televisores
8.8 Acero 8.0 Textiles
5.3 Plasticos 6.6 Plasticos
5.3 Electricos 6.1 Electricos
5.1 Utensilios de metal 4.1 Utensilios de metal
5.1 Televisores 3.2 Articulos de viaje
4.0 Juguetes 3.0 Utensilios de madera
3.5 Productos del mar 2.9 Frutas

Fuente: adaptado de Asociaci6n de Exportadores de Corea, Composicion
de las exportaciones de los cuatro patses de industrializacion reciente del Este
de Asia, 1983, pp. 10-11 (en coreano).
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wan han dotado a su economia de varias preciadas caracteristi
cas, incluyendo una producci6n flexible, competitividad diversi-

. ficada y suministro puntual para subcontrataci6n internacional
(Piore ySabel, 1984). Mientras que las grandes empresas corea

nas en las industrias de la construcci6n naval, los semiconducto
res y autornovilistica en raras ocasiones hacian publicos sus in
dices de ganancias, que indicaban su estrecho margen de estas

por exportaciones, las pequenas y medianas han contribuido sig
nificativamente a la construcci6n del enorme superavit de inter
cambio extranjero de Taiwan, que ahora esta en segundo lugar
mundial en terminos absolutos.

La mayoria de los economistas lamenta el enfoque coreano

para el desarrollo (Scitovosky, 1985), mientras que casi todos los
estrategas corporativos y defensores de la politica industrial elo
giaron a Corea como un nuevo Jap6n (Amsden, 1989). Por su

parte, los encargados de elaborar politicas y los tecn6cratas de
Corea y Taiwan ahora se imitan unos a otros y Corea experimenta
con la estabilizaci6n econ6mica, la revitalizaci6n de pequenas em

presas y el recorte de creditos de politica para conglomerados,
mientras que Taiwan esta promoviendo la fusi6n de empresas,
favoreciendo la expansi6n de companias existentes, designando
industrias estrategicas y, por primera vez en la posguerra, tole
rando un deficit financiero para detener el debilitamiento de su

inversi6n.

EMPRESAS PEQUENA Y MEDlANA: iDE ACTIVO A PASIVO?

Es ir6nico observar que mientras muchos paises consideran a las
pequefia y mediana empresas de Taiwan como las heroinas del
desarrollo, el gobierno de este pais esta analizando las desventa
jas de estas compafuas, Se han destacado tres principales.

En primer lugar, las EPM sufren de una estructura financie
ra debil y por tanto son menos capaces de enfrentarse a una re

cesi6n econ6mica. Al carecer de sistemas de contabilidad con

fiables y buenos creditos, las EPM de Taiwan son sumamente

dependientes del mercado financiero informal a corto plazo y del
capital costoso (debido a primas de alto riesgo) que a menudo
se emplea para financiar la inversi6n de capital. Dado el aumen-
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to de la dependencia de los mercados externos (la proporci6n de
ventas de exportaci6n en las totales ha aumentado del 55.7OJo en

1972 al 71.1 % en 1985; vease el cuadro 4), las EPM son vulnera
bles a las fluctuaciones del mercado mundial. Cualquier baja re

pentina en el mereado de exportaciones se traduce instantanea
mente en problemas financieros para las empresas pequefias y
medianas.

En segundo lugar, las elevadas tasas de nacimiento y mor

talidad en las companies pequefias, la baja producci6n y el ren

dimiento administrativo hacen dificil, si no imposible, involu
crarse en actividades de investigaci6n y desarrollo y acumular
experiencia gerencial (Ho, 1980, 29-37). En tercer lugar, las
EPM prosperaron en los mercados de exportaci6n debido a la
combinaci6n de su manufactura flexible y la presencia de com

pradores extranjeros y las companias comerciales generales de
Jap6n. Estas empresas han estado produciendo, pero no ven

diendo. Las ventas internacionales requieren de econornias de
escala y alcance. Tambien se necesitan grandes inversiones en

marcas registradas y diferenciaci6n de productos. Pero la repu
taci6n es una mercancia que las compafiias pequefias no pueden
darse el lujo de construir, puesto que es tambien un bien pu
blico -los autom6viles Hyundai mejoran la imagen de calidad
de los productos de exportaci6n coreanos, con 10 cual se benefi
cian las exportaciones de Daewoo- que las compafiias peque
fias tienen pocos incentivos para abastecer. En resumen, mien
tras se desarrolla la economia y pasa de una producci6n con uso

intensivo de mano de obra a otra con mayor uso de capital y mas

Cuadro 4

Tasa de ganancia por ventas de exportaci6n y nacionales
de las empresas pequefias y medianas

1972 1976 1980 1985

Internas
Exportacion
Total

44.3
55.7

100.0

42.8
57.2

100.0

33.3
66.7

100.0

28.9
71.1

100.0

Fuente: Industrial Financial Situation Survey, Banco de Taiwan, citado
en Wu y Chou (1987), p. 170.
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capacitada, las EPM tal vez sean un pasivo mas que un activo para
la economia.

La industria de semiconductores es un ejemplo perfecto para
ilustrar las limitaciones que las empresas pequeftas imponen al
desarrollo de la industria. Debido a su abundante suministro de
ingenieros nacionales (sobre este punto, vease mas adelante) y
la fuga de cerebros ala inversa (el regreso masivo de cientificos
e ingenieros chinos con capacitacion de posgrado y una amplia
experiencia de trabajo en el extranjero), los diseftos y desarro
lIos de semiconductores habian florecido a principios de los ochen
tao Hacia mediados de este decenio se registro una serie de ade
lantos; sin embargo, por falta de instalaciones de produccion en

gran escala, el know-how se licencio a Corea y Japon. En conse

cuencia surgieron problemas. Las ganancias resultado de los con

venios de licenciamiento nunca permitieron recuperar los gastos
en investigacion y desarrollo. Ademas los usuarios del circuito
integrado nacional (cr) -compaftias locales de electronica de
consumo- no se estaban beneficiando de los frutos de la inves
tigacion y desarrollo debido al vinculo faltante de la produccion
interna del CI. Tal desventaja resulta obvia cuando la mejora eco

nornica convierte al CI en un mercado de vendedores y deja a la
industria de la electronica de consumo nacional a merced de los
productores extranjeros de CI.

EI gobierno ha estado colaborando para transformar a las
EPM en modernas unidades de negocios, orientadas hacia el mer

cado par media de tres politicas interrelacionadas. En primer lu
gar, el gobierno forja los vinculos estabies de subcontratacion
entre compaftias mas grandes y empresas mas pequeftas median
te el sistema de fabricas "centro-satelite", Las compafiias que
participan en este sistema estan calificadas para obtener benefi
cios tributarios y ayuda tecnologica de la Oficina de la Industria
del Ministerio de Asuntos Economicos. En el sector privado han
existido desde hace mucho las relaciones de subcontratacion en

tre grandes companias ensambladoras y pequefias productoras
de componentes. Sin embargo, la relacion ha sido esencialmente
efimera, basada en un contrato unico y par tanto no ha llevado
a la cooperacion tecnologica entre grandes firmas como matriz
y sus subcontratistas como representantes (Hsu, 1979). No han
existido vinculos basados en convenios para compartir riesgos ni

.

contratos de incentivos similares a los de Japon. En Taiwan el
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patrocinio gubernamental de nexos de subcontratacion ayuda
ahora a cultivar un vinculo estable entre las grandes compafiias
y las empresas pequefias y medianas. Se han identificado los si
guientes tres tipos de sistemas "centro-satelite" (Nguyen, 1989,
pp. 116-11 7) .

1. El vinculo entre proveedor de componentes y ensambla
dor: los fabricantes de componentes dependen de las companias
ensambladoras como distribuidores de mercado, mientras que los
ensambladores necesitan de los primeros para abastecerse de partes
y componentes, asi como para otros servicios, como pruebas de
disefio y moldeado. Este tipo de vinculos de subcontrataci6n han
side en extremo frecuentes y exitosos en la electronica de consu

mo domestico y las industrias automovilisticas de muchos pai
ses; esta clase de ligas entre compafiias existia ya antes de las po
liticas gubernamentales.

2. EI vinculo entre produccion hacia arriba y produccion hacia

abajo: los productores hacia arriba (en general grandes empre
sas de propiedad estatal) garantizan el suministro estable de rna

terias intermedias para los procesadores hacia abajo (en general
pequefias empresas privadas). Es esencialmente un contrato a largo
plazo para el suministro de insumos. Las compafiias de produc
cion hacia arriba no pueden proporcionar a sus contrapartes una

distribuci6n de mercado, mientras que estas no pueden ofrecer,
servicios a aquellas. Esta conexion esta muy generalizada en las
industrias del acero y la petroquimica.

3. Pequefios proveedores nacionales como subcontratistas de
grandes exportadores 0 de contratistas de ultramar: tal vinculo
es muy frecuente en Jap6n, donde las Sogo Shosha (compafuas
de comercio general) 0 las grandes empresas constructoras sir
yen como centro para muchas pequefias companias nacionales
satelite. A fuerza de sus excelentes redes globales de informacion
y de sus creditos bancarios, las Sogo Shosha y los grandes con

tratistas de la construcci6n se coordinan y afiaden la produccion
entre pequefios proveedores nacionales, alimentan a sus subcon
tratistas con informacion tecnica y exportan sus bienes y servi
cios. EI gobierno de Taiwan ha estado tratando de promover com

pafiias generales de comercio con este proposito pero sin exito.

La segunda serie de politicas con que el gobierno espera mo-
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dernizar el sector industrial pequefio y mediano tiene que ver

con la inversion en recursos humanos. EI gobierno ha emprendido
la reforma educativa para aumentar el abasto de tecnicos e inge
nieros y de otro tipo de mana de obra capacitada. La reforma
educativa se inicio desde la segunda mitad de los sesenta cuando
se implantaron tres medidas:

1. La educacion gratuita y obligatoria se extendio de seis a

nueve afios desde 1968. Observese que en Singapur y Corea, la
educacion gratuita aun esta limitada a los seis afios de educacion
primaria, aunque la tasa de inscripcion en educacion media es

tan alta como la de Taiwan. A finales de 1989 el gobierno consi
deraba seriamente extender aun mas la educacion gratuita y obli
gatoria hasta los 12 afios.

2. La planeacion econ6mica unificada empezo a esbozar una

serie de planes de desarrollo del potencial humano de cuatro afios

(y un ajuste de dos) con base en el pronostico del mercado de
trabajo y del cambio ocupacional (Li, 1988, cuadro 3). Aunque
otros planes econ6micos son de naturaleza principalmente indi
cativa, la planeaci6n del potencial humano en Taiwan se puso
en practica a fonda (Cheng, 1990b).

3. La escuela secundaria vocacional y las universidades tee
nicas empezaron a expandirse, mientras que se restringieron las
tasas de crecimiento de las instalaciones educativas para las es

cuelas secundarias y universidades academicas, La proporcion
de estudiantes de escuelas secundarias acadernicas y vocaciona
les (A:V) era de 6:4 en 1965; disminuy6 a 5:5 en 1970, 4:6 en

1975,3:7 en 1980 y nuevamente regreso a 4:6 en afios recientes.

El potencial humano y la educacion vocacional de Taiwan
nunca funcionaron en el sentido estricto de que la demanda de
mana de obra planeada nunca se acerc6 a la real y en que la di
ferenda entre la capacitacion y el requisito de trabajo siguio siendo
amplia (vease el cuadro 5). Sin embargo, la capacitaci6n voca

cional si permitio que un trabajador capacitado estuviera mejor
preparado para diversos puestos especializados en comparacion
con un trabajador carente de aquella, La expansion de la indus
tria de maquinaria general (en contraste con la industria pesada
como la de generadores, automatizada), que no fue especifica
mente promovida por el gobierno sino hasta principios de los
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ochenta, se debio en parte al suministro de trabajadores semica
pacitados y sumamente adaptables. La planeacion del potencial
humane y la educacion vocacional tambien han tenido el efecto
de inyectar tecnicos en la industria de la maquinaria que solia
estar dominada por empresarios convertidos en aprendices de
"manos sucias".

El gobierno tambien ha estado inmerso en actividades de in

vestigacion basica y desarrollo en pro de la industria. Muchos
productos desarrollados por institutos tecnologicos paraestata
les se han transferido al sector privado. En otras palabras, el go
bierno ha side el laboratorio para el sector de alta tecnologia.
Para involucrar al sector privado en la investigacion y en el desa
rrollo, el gobierno tambien ha iniciado numerosos proyectos con

juntos de investigacion y ha patrocinado varios proyectos colecti
vos en gran escala, 10 cual estrecha los vinculos entre las industrias
de semiconductores y de electronica de consumo, asi como entre
esta y la de maquinaria. En relacion con ello, los laboratorios
del gobierno tambien se convirtieron en sitios de capacitacion para
empresarios, cuando una gran cantidad de ingenieros y cientifi
cos renuncio a su empleo para iniciar sus propias empresas, mien
tras muchos mas se unieron a cornpanias privadas.

El tercer aspecto del paquete de politicas para mejorar el sector
de la pequefta y mediana industrias es la promocion de "gran
des" compafiias especializadas. El gobierno ha evitado promo
ver conglomerados industriales al estilo coreano, que esten mal

Cuadro 5

Proyeccion de potencial humano y demanda real
/Unidad: porcentaje real de /0 estimado)

1967-1972 1970-1974 1972-1976

Profesional y tecnica
Administrativa y gerencial
De oficina
Ventas
Servicio
Agricultura
Trabajadores productivos

40.4
-269.3

214.2
129.4
93.4

-177.2
206.9

61.9
-228.6

124.8
110.1
36.5

-123.4
170.9

115.8
249.3
92.6
35.1
25.8

-146.4
116.0

Fuente: Hou (1978), pp. 10-21.
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integrados. En lugar de ella impulsa empresas de industrias es

pecificas bastante grandes, en sectores de tecnologia mediana y
alta que cuenten con el potencial de crear sus propias marcas re

gistradas y sus canales de distribucion. Un modelo para emular
son las corporaciones estadounidenses especializadas, en cons

tante expansion y de buena reputacion, cuyos productos gozan
de notable reconocimiento, como la Apple Computer, aunque de
ningun modo pueden compararse con los gigantes industriales
con imagenes elevadas y sumamente arraigadas, como la IBM.

Otro modelo son las celebres compafiias que crean una imagen
nacional en paises europeos pequefios y abiertos, como Phillips
Electronics en Holanda. Entre numerosas empresas medianas,
aunque de renombre, de Taiwan se encuentran Kenneth (articu
los deportivos) y Acer (computadoras). Esta ultima es ya la prin
cipal exportadora de computadoras de los PIR de Asia del Este
en Mexico.

Debido al predominio de las compafiias pequefias y media
nas en el sector de exportaciones industriales de Taiwan, este pais
parece haber dejado arras a su persistente competidor, Corea,
en industrias con uso de capital verdaderamente intensivo, tales
como la construccion naval, acero y autornoviles. Sin embargo,
el desempefio macroeconomico de Taiwan es tan brillante como el
de Corea, si no es que mas, es decir, el asombroso tamafio del
valor de su intercambio exterior, su tasa de inflacion del 3070 y
la de crecimiento economico de aproximadamente el 7% en

dos afios recientes (ambas tasas son promedios anuales; las ci
fras correspondientes para Corea son del 7% y el 7%). Para los
economistas neoclasicos, que han predominado sobre los estruc

turalistas en la disciplina de las economias en desarrollo, el de
sempefio macroeconomico y el bienestar nacional, no la estruc
tura industrial, son la prueba palpable del exito economico.
Asimismo, la industria de Taiwan no esta reduciendose de nin

gun modo, a pesar de la oleada de inversiones extranjeras direc
tas taiwanesas en el sureste asiatico desde el alza del dolar en Tai
wan en 1986. Los industriales estan creando posiciones interna
cionales convenientes en la produccion de pequefia escala muy ca

pacitada, como la de partes automotrices, acero especializado,
electronica disefiada por encargo y maquinas-herramienta con

troladas numericamente (programadas por computadora). Tai
wan y Corea se han separado en su camino hacia el desarrollo.
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ASPECTOS RECIENTES DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA DE MEXICO

MIGUEL ALVAREZ URIARTE
El Colegio de Mexico

1. INTRODUCCION

La era de progreso economico y social de Mexico que duro 40
anos se interrumpio de pronto en agosto de 1982, al incumplirse
el servicio de la deuda externa contratada. Desde entonces se en

tro en un periodo de estancamiento caracterizado por frecuentes
desequilibrios macroeconornicos y la busqueda de un nuevo

modele de crecimiento. A las deficiencias estructurales de la
economia se aiiadieron efectos coyunturales desfavorables. La sus

traccion de recursos de la economia para el pago de los compro
misos financieros renegociados disminuyo de manera significativa
los fondos que hubieran podido canalizarse a la inversion y al
consumo. El deficit de las finanzas publicas y su saneamiento
implico absorber mayores recursos -via fiscal e inflacion-> de
la comunidad, el desmantelamiento gradual del sector publico
y su traspaso al sector privado, y una baja notoria en la inver
sion publica. Se realize una acelerada e indiscriminada apertura
comercial de indole unilateral y sin compensacion externa. Los

programas oficiales de estabilizaci6n economica y/o los acuer

dos de concertacion economica cumplieron su cometido, pero a

costa de reducir la demanda agregada interna. EI nivel de vida
de la gran mayoria de la poblacion se deterioro notablemente;
se multiplicaron el subempleo y la desocupacion por carencia de
fuentes de trabajo. Al mismo tiempo, se mantuvo la tradicional
estabilidad social y politica.

[209)
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Este marco de referencia sirve para comprender mejor el ami
lisis que en este trabajo se hace de ciertos rasgos importantes de
la industria manufacturera de Mexico.

2. ACTIVIDAD MANUFACTURERA, EMPLEOS, INGRESOS,
SALARIOS Y EXPORTACIONES

En los anos ochenta la poblacion economicamente activa (PEA)
de Mexico aumento en 37.6070 y subio de 22.07 a 30.38 millones
de personas, mientras que el empleo en el sector formal (el orga
nizado) apenas crecio en 4.1%, al llegar en 1989 a 22.15 rnillo
nes de trabajadores. En cambio, se expandio rapidamente el em

pleo informal (el peor remunerado), de 0.38 a 4.92 millones
de personas de 1981 a 1989, y la desocupacion abierta se elevo de
0.91 a 3.31 millones de personas en los mismos anos, segun ci
fras oficiales. Asi, mientras que en 1981 el empleo formal absor
bia el 94.3% de la PEA, ocho anos despues retenia al 72.9%.

(Vease el cuadro 1.)
EI fuerte crecimiento de la PEA, aunado a la carencia de nue

vas fuentes de empleo y a la fijacion de salarios mediante la con

certacion de los lideres de las fuerzas productivas y del gobierno
(auspiciados por los diversos programas de estabilizacion eco

nomica acordados con el Fondo Monetario Internacional), jun
to a la debil posicion negociadora de los lideres sindicales, coad
yuvaron a que decayeran agudamente los ingresos monetarios
reales y el nivel de vida de la clase trabajadora.

Asi, el salario minima urbano a precios reales declino de
1980 = 100 a 48 en 1989. La contribucion de la masa salarial
al PIB se contrajo de 36.0 a 23.7 por ciento en los mismos anos.
Dentro del ingreso nacional disponible, el trabajo que incluye a

toda clase de empleados y no solo a los asalariados, recibio el
42.1 % en promedio en 1979-1981 y eI30.3% en promedio en 1988

y 1989, mientras que el capital 10 aumentaba en dichos afios de
49.9 a 59.3 por ciento. El personal del sector manufacturero no

escape a esta situacion,
EI valor bruto a precios reales de la fabricacion de manufac

turas registrado en 1981 decline 0 se mantuvo estancado hasta
1988; en 1989 crecio 6.3% respecto al primero de esos anos, Algo
semejante ocurrio con su participacion en el PIB, de 21.6% en
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Cuadro 1

Actividad manufacturera, empieo, ingresos y saiarios

Ingreso nacional
Empleados Masa disponible = 100
(millones) salarial

respecto Impuestos
Sector Sector Desempleo al PIS Trabajo Capital indirectos

Ailos PEA format informal abierto (%) (%) ('!o) (%)

1979 21.29 19.07 0.26 1.96 37.7 42.8 50.2 7.0
1980 22.07 20.28 0.29 1.50 36.0 40.8 50.6 8.6
1981 22.84 21.55 0.38 0.91 37.5 42.7 48.8 8.5
1982 23.63 21.48 0.26 1.89 35.2 41.7 48.0 10.3
1983 24.50 21.00 1.25 2.25 29.4 35.9 51.1 9.0
1984 25.40 21.48 1.65 2.26 28.7 34.5 55.8 9.7
1985 26.32 21.95 2.02 2.34 28.7 34.0 55.0 11.0
1986 27.28 21.64 2.45 3.19 28.5 35.5 54.6 9.9
1987 28.28 21.84 3.35 3.08 26.4 32.6 55.3 11.8
1988 29.31 21.89 4.22 3.20 24.5 31.3 58.1 10.9
1989 30.38 22.15 4.92 3.31 23.7 29.2 60.5 10.7

Valor de las

manufacturas Trabajadores en manufactures
(miles de
millones Respecto Respecto a Salarios en

de pesos de 0110101 remuneracion manufactures Salarios reales
1980) del del 10101 respecto (1980=/00)

empleo del empleo 01 PIB de
Masa TOlal formal formal manufacturas Minimo Manufac-

Anos TOlal salarial (millones) (%) (%) (%) urbano turas

1979 925.5 321.1 2.31 12.1 20.5 34.8 108 103
1980 988.9 324.8 2.43 12.0 20.1 32.8 100 100
1981 1052.7 354.9 2.56 11.9 19.4 33.7 102 103
1982 1023.8 332.8 2.51 11.7 19.5 33.2 90 104
1983 943.5 266.9 2.33 11.1 18.6 26.0 75 81
1984 990.9 253.9 2.38 11.1 18.3 23.5 70 75
1985 I 051.1 263.8 2.46 11.2 18.6 23.0 69 76
1986 991.3 256.1 2.40 11.1 18.7 21.8 63 72
1987 1024.7 247.2 2.42 11.1 19.1 19.8 59 73
1988 1055.7 260.8 2.43 11.1 20.6 19.8 52 72
1989 I 118.6 282.5 2.50 11.3 22.8 22.9 48 78

Fuente: Perspectivas economicas de Mexico, Grupo CtEMEX·WEFA, vol. XXII, mim. 3, octubre
de 1990.

1981, y que se supera hasta 1989 con 22.3070. En este comporta

miento influyo la caida en la demanda agregada del mercado in
terno, no obstante el incremento de sus exportaciones. Las ba
jas mas fuertes se dieron en la produccion de bienes metalicos,
maquinaria y equipo, yen textiles y prendas de vestir. Solamen-
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te la quimica y los derivados del petroleo mostraron progresos
importantes.

El personal ocupado en la fabricaci6n de manufacturas, que
en 1981-1982 descendio de 2.56 a 2.51 millones de trabajadores,
recupero este nivel hasta 1989. Esta menor demanda de empleo
se manifesto en una disminucion en el pago de los salarios rea

les. En efecto, el indice 1980 = lOOse redujo irregularmente a

72 en promedio para 1986-1988 y subio a 78 en 1989. Esto se

confirma al referir el valor bruto de las manufacturas con los
salarios pagados en ella, como se aprecia en el cuadro 1. La par
ticipacion de estos ultimos en el PIB manufacturado decayo de
33.8010 en promedio para 1979-1981 a 21.4010 en 1988-1989.

Los ingresos reales de los trabajadores de las manufacturas
en relacion con los del total del empleo formal s610 disminuye
ron de 12.0 a 11.1 por ciento en los aftos ochenta. Hasta 1988
pudieron recuperar su parte de remuneracion en el total de em

pleados con e120.6010 y la rebasaron en 1989 con el 22.8010. Por
tanto, un obrero en las manufacturas recibio aproximadamente
el doble que un trabajador en el resto de las actividades econo
micas del pais, dentro del sector organizado 0 formal. Pero no

obtuvo ningun beneficio por haber elevado la productividad en

tiempos dificiles, ya que esta se traspaso principalmente al em

presario duefto del capital.
Al mismo tiempo que esto acontecia hubo un aspecto rele

vante, entre otros, que merece especial atencion: el reciente auge
en los embarques de manufacturas al exterior, que ascendieron
de un promedio de 3 389.5 millones de dolares en 1980-1981 hasta
12 530.2 millones en 1989. Su participacion en el total de expor
taciones de productos subio de 19.5 a55.0 por ciento, respecti
vamente. Su monto y la oportunidad en que aparecieron fueron
muy significativos para compensar la caida en el valor de las ventas
de petroleo crudo y para reducir la gran dependerrcia en la cap
tacion de divisas por concepto de hidrocarburos. Adernas, ayu
do a registrar saldos positivos en la balanza comercial indispen
sables para contribuir a cubrir al servicio renegociado de la deuda
externa del pais y para compensar los efectos negativos de los
terrninos de intercambio que afectaron ala economia como re

sultado principalmente de la baja de las cotizaciones del petro
leo y de las mayores tasas de interes internacionales. (Vease el
cuadro 2.)



INDUSTRIA MANUFACTURERA EN MEXICO 213

Cuadro 2

Exportacion total y de manufacturas, saldo comercial
y terminos de intercambio

Terminos de intercambio
Exportaciones (1971 = 1(0)

(Mil/ones de dolares) Ajustados
Saldos de por tasas
la balanza Sin de in teres

Alios Total Manufacturas comercial ajustar in ternacionales

1980 15307.5 3382.9 -3 178.7 126.5 124.4
1981 19379.0 3 396.1 -3 725.4 123.3 126.5
1982 21 229.7 3017.6 6792.7 107.4 93.9
1983 22312.0 4 582.7 13761.2 98.1 77.3
1984 24 196.0 5 594.8 12941.7 96.2 65.5
1985 21 663.8 4978.0 8 451.6 91.0 70.0
1986 16031.0 7 115.5 4 598.6 65.6 54.0
1987 20656.2 10 164.3 8 433.3 72.4 65.8
1988 20565.1 11 523.3 1666.9 65.5 59.2
1989 22764.9 12530.2 -644.8 68.0 57.5

Fuente: Banco de Mexico, informes anuales.

De acuerdo con otros indicadores, mientras que a principios
de los ochenta las exportaciones mexicanas de manufacturas ape
nas cubrian una cuarta parte de sus respectivas importaciones,
a finales del decenio compensaron alrededor del 90070. Las remi
siones de manufacturas al exterior elevaron su importancia de
7.4% del valor total promedio de su produccion en 1981-1982
a124.8% en 1988-1989. Sin embargo, el49% de estas ventas de
manufacturas se concentran en solo diez productos. Casi la mi
tad de las remesas al exterior de manufacturas se origino en em

presas transnacionales, las que ya comenzaron a tener superavit
en sus transacciones comerciales en Mexico.'

i,Como fue posible que en tan poco tiempo las grandes

I Vease Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), EI cambio
estructural de la industria y el comercio exterior, 1982-/988, Mexico, septiem
bre de 1988.
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empresas manufactureras reaccionaran con tal dinamismo, al
grado de convertirse en importantes exportadoras? Aunque se

desconoce 10 que ocurrio en cada producto, empresa, rama

manufacturera 0 conglomerado empresarial, hay elementos ge
nerales que coinciden y que explican ese "milagro". Es posible
afirmar que el efecto detonador haya sido su afan por sobrevi
vir, aunado a una capacidad potencial descubierta en momentos

de vida 0 muerte.
Al aparecer, en agosto de 1982, la crisis financiera interna

cional iniciada con el incumplimiento del servicio de la deuda
externa pactada por el gobierno mexicano, se recurrio a nego
ciaciones de emergencia, se impuso el control de cambios y tu

vieron lugar devaluaciones masivas de la moneda mexicana, sin
antecedentes historicos. Las grandes empresas acostumbradas a

que el resto de la economia les facilitara las divisas (ante su apa
rente incompetencia como exportadoras), en esos momentos com

prendieron el peligro de su vulnerabilidad. La deuda bruta ex

terna del sector privado a fines de 1982 sumo 23 907 millones
de dolares, En poco tiempo las grandes empresas deudoras des
cubrieron su grado de insolvencia y la quiebra de sus estados fi
nancieros. Esto era el equivalente a una economia de guerra; ne

eesitaron echar mana de todas sus opciones de sobreviveneia.
Los principales faetores que les permitieron superar la crisis

a las grandes empresas, sin que sean todos (ni en orden de impor
tancia, ni en razon direeta de eausa 0 efeeto), se presentan a

continuacion,

1. Las enormes devaluaciones, que en moneda extranjera en

earecieron mueho la deuda externa, provoearon otro efeeto: se

eonvirtieron en un tremendo aliciente para los exportadores al
ofreeer ganancias cambiarias con margenes que superaron el 30070
de los precios de venta, algo sin precedente en Mexico. Se abara
taron significativamente sus insumos (materiales y mana de obra)
pagaderos en moneda naciona!. Asi, se terrnino con el tradicio
nal sesgo antiexportador del tipo de cambio sobrevaluado que
abarataba las importaciones y penalizaba las ventas externas.

2. Como un efecto colateral de la nueva politica cambiaria
se pudo prescindir de los subsidios financieros en las tasas de in
teres preferencial de la banca oficial para promover las exporta
ciones e incluso se decidio la desaparicion del Instituto Mexica-
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no de Comercio Exterior (ambos con el beneplacito de las grandes
empresas).

3. Un resultado mas de la devaluaci6n cambiaria fue que por
algun tiempo la apertura comercial, que sobrevino con el des
mantelamiento del sistema altamente protector, dej6 un elevado
margen de encarecimiento de las importaciones. De esta mane

ra, la competencia externa afect6 muy poco los mercados inter
nos de las grandes empresas. Su efecto favorable como aliciente
exportador no parece que haya sido general ni significativo en

estos afios.?
4. Al mismo tiempo, se dieron mayores facilidades para evi

tar la escasez de insumos de importaci6n basicos para la produc
cion exportable. EI control de cambios favoreci6 el uso de divi
sas para este prop6sito por parte de los exportadores.

5. La constituci6n, a principios de 1983, del Fideicomiso para
la Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca), administrado por
el banco central, fue otro elemento clave en favor de la gran em

presa. No solamente Ie asegur6 la entrega futura de divisas (a
un precio incluso par debajo del mercado "libre"), cubiertas en

moneda nacional, sino que implic6 un respaldo para que el ban
co acreedor y/o la empresa proveedora del exterior aceptaran di
ferir sus cobros. Incluso esta situaci6n de emergencia sirvi6 para
renegociar esas deudas en mejores terrninos, incluyendo descuen
tos importantes en prepagos posteriores y que redujeron los

2 La Direccion de Estudios Econ6micos de Banamex estim6 que la subva
luaci6n del tipo de cambio, los menores costos de producci6n y los excedentes
que no absorbi6 el mercado interno fueron los elementos que explican el 93070
del buen exito exportador manufacturero. Vease "Exportacion de manufactu
ras de 1981 a 1987", en Examen de la Situacion Economica de Mexico, mim.
750, mayo de 1988, p. 205. En contraste hay otras explicaciones que preten
diendo justificar la liberacion comercial, Ie atribuyen virtudes no suficientemente
justificadas para este periodo. Un ejemplo de ella es el siguiente: "

... Los resul
tados del modelo econometrica indican que esta [la apertura comercial de Me
xico] ha traido efectos muy favorables para la economia mexicana. La apertura
comercial ha incrementado en mayor medida la oferta de exportaciones que la
demanda de importaciones por 10 que su efecto neto en la balanza comercial
y en la oferta de divisas ha sido positivo ...

" Vease Joaquin Tapia Maruri y
Jesus Cervantes Gonzalez en "Mexico: un modelo econometrica del impacto
de la apertura comercial en la balanza comercial, actividad econ6mica y pre
cios", en Banco de Mexico, Boletin de Economia Internacional, vol. XIV, num,

4, Mexico, octubre-diciembre de 1988, p. 15.
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montos inicialmente contratados. En algunos casos esto irnplico
ahorros considerables.

6. La politica economica despues de 1982 tuvo dos fases, una

inflacionaria y otra de ajuste 0 de estabilizacion. En ambas hubo
dos elementos muy favorables a las empresas con potencial ex

portable. Uno fue el estancamiento 0 la declinacion de la demanda

agregada interna, segun los mercados de los productos afecta
dos, que arrojo excedentes susceptibles de comercializarse en el
exterior. EI otro, el abaratamiento en terminos reales (sea por
el indice de precios internos deflacionado 0 por su valor equiva
lente en moneda extranjera) de la mana de obra y de otros insu
mos importantes de origen nacional, en especial los bienes y ser

vicios basicos producidos por el sector publico (energeticos,
productos petroquimicos y otros). A esto hay que afiadir la poli
tica fiscal favorable que perrnitio absorber perdidas cambiarias
y los creditos de emergencia en defensa de la planta productiva
y de las fuentes de empleo.

7. La mayoria de las grandes empresas habia realizado cuan

tiosas inversiones para ampliar y renovar su capacidad de pro
duccion. Aquellas dispusieron de equipo y tecnologia importa
dos, personal especializado y adecuada organizacion que les
brindaban escalas de produccion relativamente eficientes. A ello
tambien habian contribuido los creditos externos abundantes y
baratos concertados con la banca internacional.

8. Los incentivos mayusculos existentes, los recursos dispo
nibles y la asesoria externa se conjugaron para que las grandes
empresas dieran una rapida restructuracion de sus procesos pro
ductivos al cerrar algunas plantas y operar y ampliar las mas efi
cientes, las capaces de producir en terrninos competitivos inter
nacionales.

9. Aunque muy deficiente y con algunos cuellos de botella,
ya existia una importante infraestructura que prestaba los servi
cios indispensables a la gran empresa: vias de cornunicacion, trans

portes, almacenes, puertos, energeticos, agua, telecomunicacio
nes, etcetera.

10. Antes de la crisis economica algunas empresas, sobre todo
transnacionales, estaban instalando plantas en Mexico para pro
ducir manufacturas de exportacion de acuerdo con las decisio
nes de sus casas matrices.

11. En el area de la comercializacion externa tambien coin-
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cidieron factores excepcionalmente favorables. De 1983 a 1989
la economia mundial sostuvo una moderada expansion y mayor
en los intercambios comerciales. En esos afios Estados Unidos,
el principal mercado para los productos fabricados en Mexico,
registro un crecimiento enorme de sus importaciones, a pesar de
algunas trabas que impuso su gobierno.

12. En particular, parece que fue destacada la ayuda exter

na que esas grandes empresas recibieron de otras en el exterior
(sus proveedores 0 sus matrices), tanto 0 mas interesadas en co

locar ventas para recuperar sus prestamos.! Y esto no es dificil,
dada la importancia de las operaciones intrafirmas dentro del co

mercio internacional tomando en cuenta su influencia en los
mercados.

A finales de 1988 el saldo de la deuda bruta exterior del sec

tor privado se habia reducido a 7 114 millones de dolares y en

1989 era de 6 056 millones. A este nivel de saneamiento la gran
empresa en Mexico habia recuperado ya su poder crediticio y rei
niciaba la obtencion de prestarnos internacionales, aunque en ter
minos menos favorables.

3. EL TAMANO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL, SU IMPORTANCIA
Y FORTALECIMIENTO DE LA GRANDE

La evidencia empirica demuestra que en los primeros estadios del
desarrollo econornico una alta proporcion de la produccion y
del empleo proviene de las pequefias empresas. A medida que avan

za el proceso industrializador con base en mercados mas amplios
se generan mayores economias de escala y se eleva la eficiencia

tecnologica y administrativa, que vienen a ser aprovechadas prin-

3 A este respecto, en el comercio exterior de Mexico cada vez es mayor la

importancia que adquieren los intercambios intrafirmas y su significado en cuanto

a las ventajas comparativas. Vease Kurt Unger, Las exportaciones mexicanas
ante la reestructuracion industrial internacional. La evidencia de las industrias

quimica y automotriz, El Colegio de Mexico y Fondo de Cultura Economica
(Colee. Econornia Latinoamericana), Mexico, 1990.
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cipalmente por la grande y mediana empresas. Algunas micro y
pequefias industrias pueden crecer e incrementar su tamano, pero
en general este grupo reduce su presencia, y seguin! siendo mas
o menos significativa segun el medio politico, econ6mico y so

cial en que se encuentre, y como se interinfluya en el,
Como puede observarse en el cuadro 3, en un periodo de 25

anos, de 1965 al mes de junio de 1990, se erosiona notablemente
la importancia relativa de la microindustria en el sector formal
de la economia mexicana. Lo mismo sucede, pero en mucho me

nor grado, con la pequena y mediana empresas. En cambio, tien
de a fortalecerse la empresa grande al aumentar sus unidades,
la ocupaci6n de mana de obra y el valor agregado dentro de la
producci6n manufacturada.

Por el mimero de establecimientos, la microempresa sigue pre
dominando en Mexico pero reduce su participaci6n, de 124607
en 1965 a 64 590 en 1985, y se recupera a 86901 en junio de
1990. Como fuente de ocupacion sigue un comportamiento pa
recido; en el primero de esos anos mantuvo 321 479 personas,
luego la redujo hasta 270 731 y termin6 con 362 816. En terrninos
relativos su empleo dentro del total bajo de 23.9 a 10.9 por ciento.
EI valor anadido de su producci6n en las fechas extremas decli
n6 de 7.8 a 6.8 por ciento del total manufacturado. Estas cifras
estan subestimadas si se considera la microempresa del sector in
formal, la cual muy probablemente se multiplic6 sobre todo en

los ultimos afios de este lapso a juzgar por la informacion dispo
nible sobre la econornia informal 0 subterranea que se presenta

mas adelante.
Por otra parte, en los anos extremos la gran empresa manu

facturera increment6 su numero de 793 a 2474 y sus trabajado
res de 476 534 a 1 717 005. Esto signi fica que las fabricas son

cada vez mas grandes en promedio y absorben cada una mas em

pleados. En cuanto al valor de su produccion, este paso de 50.7
a 66.3 por ciento del total en ese lapso.

Por tanto, se agudiza el fen6meno de la concentraci6n eco

n6mica de las grandes empresas en Mexico. En 1965 con el 0.6070
del total de establecimientos ocupaban el 35.5070 del empleo y el
50.7070 de la produccion. Para junio de 1990 creci6 el numero
de empresas y con eI2.2070 retuvieron e151.4070 de los empleados
y generaron el 66.3070 de la producci6n manufacturada. (Vease
el cuadro 3.)



Cuadro 3

Establecimientos y empleos en la industria manufacturera

Empresas
Establecimientos Personal ocupado

(empleados) 1965 1975 1985 1990a 1965 1975 1985 1990a

Total 135 188 118 643 84902 112 167 I 343 510 I 654 381 2511 490 3339534
Micro (1-15) 124607 106601 64590 86901 321 479 282756 270731 362 816
Pequena (16-100) 8338 9074 15856 19408 321 390 349858 597376 729 127
Mediana (101-250) I 450 I 811 2628 3384 224 107 281 220 408 126 530586
Grande (+ 250) 793 I 156 I 828 2474 476534 740547 I 235257 I 717005

a AI mes de junio.
Fuentes: 1965 y 1975, censos industriales de esos anos; 1985 y 1990, Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (Secofi),

Direcci6n General de la Industria Mediana y Pequeiia y de Desarrollo Regional.
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Si se profundiza en ramas y clases de productos se acentua
mas dicha concentracion." Una investigacion en 1975 demostro

que un mimero pequeno de empresas controlaba mas del 500/0
de la produccion en la gran mayoria de las clases de actividades
econornicas y por tanto poseia un gran poder en el mercado. En
99 c1ases industriales, de un total de 256, cinco 0 menos contro

laban 50% de la produccion 0 mas. En otras 78 clases, de seis
a diez empresas mantenian mas del 50% de la produccion. Es
decir, en 177 (69.1 %) clases industriales, diez empresas 0 menos

controlaban 50% 0 mas de la produccion. En el otro extremo

solo en 12 clases de actividad economica se requerian mas de 50

empresas para controlar la mitad 0 mas de la produccion.
EI mismo autor extendio su analisis para ellapso 1977-1980

y confirrno el proceso de concentracion que se da en varias di
mensiones: produccion en un limitado numero de empresas, en

ciertas areas geograficas e incluso por familias. Independiente
mente de que haya escalas numericas de produccion eficiente, con

forme al progreso tecnologico y al tarnafio optimo de la planta,
el fenorneno de concentracion se genera para maximizar los be
neficios derivados de una solida posicion en el mercado que se

manifiesta en fuerzas oligopolicas 0 monopolicas en la fijacion
de precios y en general de practicas restrictivas de competencia.
De hecho la concentracion de la propiedad industrial es una de
las caracteristicas que definen el modele mexicano de desarro-
110.5 Las tacticas utilizadas son variadas. A continuacion se men

cionan algunas de las mas comunes.

4 Vease Saul Trejo Reyes, "La concentracion industrial en Mexico. El ta

mano minimo eficiente y el papel de las empresas", en Comercio Exterior, vol.

33, num, 8, Mexico, agosto de 1983, pp. 709 y 710. Del mismo autor, "Con
centracion industrial y politica economica en Mexico", en Comercio Exterior,
vol. 33, num, 9, Mexico, septiembre de 1983, pp. 818-827. Tarnbien es reco

mendable su articulo "Expansion industrial y empleo en Mexico: 1965-1970",
en EI Trimestre Economico, vol. XLIII, num, 169, Mexico, enero-marzo de 1976,
pp. 37-56.

5 De hecho esta concentracion de la riqueza no se limita al campo indus
trial. En el sector comercio, durante 1988 el 30/0 de los establecimientos daba

empleo a131.1% de las personas, concentrando eI55.5% del total de ingresos
generados. En el sector de los servicios (excluyendo a los financieros) el 5% de

las unidades retuvo el 42% de la ocupacion y el 58% de los ingresos. Vease Re
sultados oportunos de los censos economicos de 1990, publicados por el Insti
tuto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI), SPP, Mexico,
1990.
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La integracion vertical (desde la produccion de los insumos
hasta la mercancia terminada) les sirve para asegurarse abasteci
mientos y reducir la dependencia de proveedores independien
tes. La integracion horizontal con la instalacion de nuevas plan
tas 0 mediante la compra generosa de empresas ya establecidas
en el mismo ramo de actividad, les permite neutralizar la com

petencia, ademas de la ventaja que da la diferenciacion de los

productos mediante la publicidad. Tambien se ha utilizado la ad

quisicion de otras empresas medianas para tener acceso rapido
y barato a nuevos sectores que guardan un gran potencial de ere

cimiento y que les sirve para expandirse y diversificar los sectores

de mercado bajo su liderazgo. La existencia de otras empre
sas de menor tamano e ineficientes en los mercados que controlan
puede permitir a las grandes, mayores tasas de ganancia y un

sentido de "competencia en los mercados". Un elemento mas
que les permite su capacidad economica del mayor tamano es su

horizonte mas amplio para obtener mejores resultados, ya que pue
den esperar a mediano plazo y al presente soportar dificultades
o perdidas temporales e influir deslealmente en la competencia.

Su influencia se extiende 0 forma parte del sector estrategi
co financiero que les da acceso a recursos adicionales para cana

lizarlos en apoyo de sus grandes empresas. Otra forma de asegu
rarse financiamientos es por medio de sus cuantiosos activos como

garantias para creditos internos y externos. Su participacion en

el mercado de valores de renta variable les brinda una mayor con

centracion de poder economico. Son variadas y secretas las for
mas de intervenir en este mercado si se dispone de informacion
confidencial y se cuenta con capital; entre otras formas de obte
ner ganancias extraordinarias estan las de caracter especulativo
en la compra-venta de acciones bursatiles y la de lograr el con

trol de empresas con porcentajes menores a la mayoria aprove
chando la diversificacion de la propiedad y la intervencion de ca

pital externo. La fortaleza de la gran empresa le pone en una mejor
posicion para negociar alianzas con las corporaciones transnacio
nales y sus filiales; la empresa grande es la socia ideal en coin
versiones para el reparto y el dominio de mercados.

De hecho en otras practicas concentradoras 10 que hacen las

grandes empresas nacionales es copiar y llevar mas adelante la
conducta y ensefianza del control de mercados que ejercen las
inversiones extranjeras directas.
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Durante los alios ochenta probablemente se atenuaron las
fuerzas concentradoras de la gran empresa en cuanto a su pre
dominio en los mercados internos. La crisis economica mantuvo
estancada la demanda efectiva y, por otra parte, su atencion se

volco hacia los mercados de exportacion, como antes se apunto.
En este decenio aparecieron otras circunstancias que les resulta
ron altamente redituables. Sobrevino una enorme emision de di
ferentes titulos 0 valores de deuda interna del gobierno federal
(propiciada en parte para adquirir moneda extranjera a fin de
atender el servico de su cuantiosa deuda externa) y la necesidad
de cubrir intereses y renovacion. Esto provoco que pagara los
mas altos rendimientos en el mercado a fin de hacerlos suficien
temente atractivos. Este premio extraordinario solo fue accesi
ble a las tesorerias de las grandes empresas que prefirieron con

servar su liquidez y percibir jugosos beneficios en la compra de
valores gubernamentales de corto plazo. Estas inversiones finan
cieras fueron tan cuantiosas y redituables que en ocasiones su

peraron a sus ganancias netas de la produccion. Asi, por este me

dio fortalecieron tambien su posicion economica, concentrando
el ingreso hacia ellas.

Durante la mayor parte de los alios ochenta los programas
de estabilizacion economica frenaron la expansion de algunas de
las grandes empresas con la fijacion de precios oficiales. Toda
via en 1987 las rarnas industriales sujetas a control de precios eran

294, pero en noviembre de 1990 solo quedaban 21, que se refie
ren sobre todo a bienes de consumo popular (tortillas, bebidas
gaseosas, pan blanco, azucar, aceite vegetal, harinas de trigo y
maiz, etcetera).

La desincorporacion reciente de empresas publicas basicas,
como las lineas aereas y los telefonos, entre otras, y su venta al
sector privado en donde solo las grandes empresas nacionales y
extranjeras tienen capacidad de adquirirlas renueva su prepotencia
a principios de los alios noventa, ahora hacia sectores estrategi
cos en los que ya existia previamente una fuerte preponderancia
monopolistica 0 que se complementa con la que ya tenia la gran
empresa privada y que habra de consolidarse. Otros ejemplos des
tacados seran muy pronto el regreso de la banca comercial al sector

privado y la parte de la industria sidenirgica del sector publico,
que vendran a acrecentar el poder econornico y financiero del

gran capital.
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Si bien hay impulsos que parecen naturales para que aumen

te el peso relativo de una cantidad reducida de grupos en un nu
mere cada vez mayor de sectores en la actividad econornica, no

menos cierto es que diversas politicas gubernamentales desde hace
afios han contribuido tambien a que esto suceda en su afan por
dirigir y fortalecer el proceso de industrializacion.

La Ley de Industrias Nuevas y Necesarias de 1955 definio
el trato preferencial en favor de la mediana y gran empresas; pues
to que las exenciones fiscales serian con criterios de elegibilidad
y selectividad; ademas de nuevas 0 necesarias podrian ser basi
cas, sernibasicas 0 secundarias con franquicias fiscales a plazos
de diez, siete y cinco afios.

Durante cuatro decadas persistio el resguardo del mercado
nacional contra la competencia extranjera mediante instrumen
tos fuertemente proteccionistas que incluian, entre otros, permi
sos 0 Iicencias de importacion, cuotas y altos aranceles. Estas
barreras eran impuestas tambien a solicitud de los propios pro
ductores nacionales para asegurarse el dominic del mercado
interno. La politica fiscal federal (como tambien la de los esta

dos y municipios) concedio exenciones tributarias que favorecieron
sobre todo al capital que cumplia con ciertas condiciones de 10-
calizacion geografica, clase de actividad, acelerada depreciacion
de equipo, reinversion de utilidades, programas sectoriales de fa
bricacion (que alentaban el contenido de insumos nacionales y
las exportaciones), etc. EI decreto del 19 de junio de 1973 conce

dio un subsidio fiscal que auspicio la absorcion de empresas en

grupos denominados unidades de fomento, empresas holding que
consolidan resultados economicos, financieros y fiscales. Esto per
mitio compensar perdidas con ganancias de otras empresas an

tes del pago de impuestos. Asi, surgieron conglomerados de gran
des empresas y de grupos financiero-industriales.

La politica crediticia tambien ha sido particularmente favo
rable a las grandes empresas, antes y despues de la nacionaliza
cion bancaria. Los programas para la defensa de la planta pro
ductiva durante los peores afios de la crisis son un claro ejemplo;
incluyeron condonacion de intereses moratorios y otras "excep
ciones", con carteras vencidas irrecuperables que pasaron a ser

quebrantos de cuentas incobrables de los bancos. EI desarrollo
de la infraestructura economica, con todas sus limitaciones 0 atra

sos, fue otro factor de apoyo a la gran industria. La produccion
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de bienes basicos, asi como de sus tarifas aplicadas por el sector

publico via las paraestatales, tambien implico un trato prefe
rencial al desarrollo industrial privilegiado. Ya se menciono como
las medidas oficiales ejercidas durante la parte algida de la crisis
de endeudamiento fueron significativamente beneficiosas para la
gran empresa en momentos de angustia.

En su conjunto y con el paso del tiempo, esta red de incenti
vos vino a reforzar el medio fertil a la industrializacion.f Con
tribuy6 de manera considerable a alentar la inversion en la fa
bricacion de manufacturas, propiciando enormes utilidades en

un circuito de formaci6n de ahorros y de capitales. Las media
nas, y sobre todo las grandes empresas, asi como las transnacio
nales, han sido las beneficiadas con tales incentivos, no asi la in
dustria pequeiia que se encuentra en notoria desventaja.

4. CONDICIONES DIFICILES PARA LAS MICRO

Y PEQUENAS INDUSTRIAS

Las micro y pequeiias industrias en general conviven con las me

dianas y grandes en funci6n de las ventajas derivadas de su re

ducido tamaiio. Estas son trascendentes y con un potencial ex

traordinario; sin embargo, hay lacras que pesan negativamente
y que se traducen en una gran fragilidad de los pequeiios pro
ductores.

Las desventajas que a continuacion se enuncian para Mexi
co son comunes a la gran mayoria de las micro y pequeiias em

presas latinoamericanas. Obviamente que no a todas les afectan
por igual, puesto que sus condiciones pueden diferir de una a otra.

Al mismo tiempo, se hace hincapie en su situacion y tratamien
to, sobre todo en la atencion que les han dado las autoridades
del sector publico mexicano dentro de su politica econornica.

Al aparecer la empresa pequeiia, si puede, se inicia 0 se que
da en la economia subterranea por los beneficios considerables
que obtiene al no tener que incurrir en grandes gastos, demoras
e interminables tramites burocraticos. Si se decide a enfrentar estos
ultimos se encontrara que debe cubrir una multitud de requisi
tos seiialados en leyes, reglamentos, disposiciones (fiscales, sani-

6 Vease Nacional Financiera, La politica industrial en el desarrollo eco

nomico de Mexico, Mexico, 1971.
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tarias, seguro social, uso del suelo, etc.), que a veces tienen que
trarnitarse en varios.oentros de decision a largas distancias.

" A menudo, etinc.ipienle empresario que tiene alguna habili
dad 0 iniciativa.careee de.cenocimientos completes, sean econ6-
rnicos, tecnologicoso administrativosc.Sepadece de una excesi
va centralizaci6n ,en la direccion y el trabajo. La escasez de
recursos para Invertir implica utilizar instalaciones arrendadas
e inadecuadas; se carece de p1aneaci6n y el futuro desarrollo es

incierto. En el proceso de fabricaci6n generalmente se aplican
rnetodos tradicionales, rudimentarios y que se mantienen por igno
rancia de.otras posibilidades 0 por 1a incapacidad de adquirir una

mejor maquinaria, y ocurre que se tenga que utilizar mas mana

de obra aunque ello resulte desventajoso. Es frecuente que se haga
una utilizaci6n deficiente del equipo, que se subutilice la capaci
dad instalada y que no se elija 1a esca1a de producci6n mas apro
piada a las condiciones de 1a empresa 0 del mercado, 10 cual se

refleja en su productividad. Es insuficiente e1 conocimiento de
los costos unitarios de producci6n que permitan planificar y con

trolar los niveles de oferta. Tampoco se dispone de los medios
para que los procesos de producci6n se adecuen a los cambios
requeridos.

Son usuales los problemas para adquirir materias primas y
otros materiales por su escaso poder de compra y reducidos in
ventarios. Sus compras reducidas 0 infrecuentes no ofrecen atrac
tivo a los abastecedores, por 10 que deben pagar mayor precio
y al contado 0 por adelantado. El credito a corto plazo del pro
veedor es excepcional. No es raro que les afecte la escasez de ma

teria prima, la calidad irregular, la tardanza en la entrega y las
bruscas fluctuaciones de precios. Las dificultades de transporte
y la fa1ta de vias de comunicaci6n agravan estas deficiencias cuan

do la pequeiia empresa se encuentra fuera de los grandes centros
urbanos (e igual ocurre en los embarques de sus ventas); 10 mismo
sucede si algunos de sus insumos son importados, 10 que gene
ralmente tiene que hacer a traves de un distribuidor 0 interme
diario localizado en el pais de origen; y si requiere tramites adi
cionales, estos afectan todavia mas el costa de adquisici6n. Otra
limitante es la disponibilidad y conservaci6n de mana de obra
calificada, pues no ofrece el mismo nivel de salario ni las otras

prestaciones (que en Mexico elevan 500,10 su costo) que pueden
pagar la mediana y gran empresas.



226 INDUSTRIA, COMERCIO Y ESTADO. LA CUENCA DEL PAciFICO

En el campo de la comercializaci6n 0 venta de sus productos
es habitual que desconozca la estructura de los mercados y le falte
analisis e investigaci6n. La presencia actual 0 potencial de los
grandes competidores y las condiciones oligop6licas de fijaci6n
de precios dificultan su penetraci6n 0 permanencia, por 10 que
tiende a quedarse con una fracci6n del mercado. La fijaci6n de
precios oficiales tambien les afecta. La magnitud de sus volume
nes de venta y en ocasiones la calidad irregular 0 disenos pasados
de moda, asi como los tiempos de entrega, son barreras para
exportar, ademas de la ignorancia sobre mercados exteriores que
le imposibilitan aprovechar los incentivos de exportaci6n. Tiene
necesidad de recurrir a costosos distribuidores 0 agentes de ven

tas y no es excepcional que sufra con la cobranza y tardia recu

peraci6n. Es cormin la carencia de salones de exhibici6n y su in
capacidad para destinar gastos para promoci6n comercial.

Otro aspecto que restringe su desempefio se encuentra en el
area de los recursos financieros. EI poco valor de sus activos,
garantias fisicas 0 falta de avales limita considerablemente su ac

ceso a los creditos bancarios, ademas de otros requisitos que Ie
demandan. No es extrafio que acuda a prestamos de agiotistas.
El comportamiento y la oportunidad de respuesta de los bancos
resulta en sf mismo una barrera a veces infranqueable, dadas sus

preferencias hacia la mediana y grande empresas, aunada a in
suficiencia de fondos disponibles en epoca de restricci6n crediti
cia. Es notoria la falta de asociaciones de pequenos productores
para llevar a cabo compras y ventas en comun, y sobre todo care

cen de capacidad propia para influir 0 defenderse de las politi
cas gubernamentales 0 de las fuerzas econ6micas y financieras
que les perjudican.

Hace algun tiempo la Comisi6n Econ6mica para America La
tina de las Naciones Unidas (CEPAL) estudio las dificultades que
padecian (y siguen padeciendo) las micro y pequefias industrias
de la regi6n. Reconoci6 que predominaba una inapropiada aten

ci6n por parte de las politicas de industrializaci6n de los gobier
nos. Ante las caracteristicas que les son propias y en el medio en

que se desarrollan, no parece haber existido una clara decisi6n de
buscar soluciones adecuadas dentro del conjunto de leyes, orga
nismos y entidades oficiales que determinan la politica economi
ca, sobre todo cuando requieren de un tratamiento especial que
nivele sus desventajas ante la mediana y grande empresas. Las

(
t
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acciones han sido emprendidas en forma parcial mediante pro
gramas limitados.? Esta ha sido precisamente la situaci6n impe
rante en Mexico todavia hasta la fecha, si bien a partir de 1985
se aprecia un cambio sustancial.

Los numerosos factores que tradicionalmente limitan el de
sarrollo de las micro y pequefias industrias han sido determinan
tes para explicar su falta de impetu y perdida de importancia en el
desenvolvimiento industrial de Mexico. En este comportamiento
el auxilio del sector publico no ha respondido a sus necesidades
y en algunos aspectos, como el burocratismo, incluso las ha obs
taculizado. A principios de 1988, el gobierno reconoci6 que:

... toda nueva microindustria tiene que realizar, al igual que cual
quier empresa grande, al menos 14 diferentes tramites ante 12 ins
tancias para constituirse y poder iniciar operaciones. Esta secuen

cia, amen de onerosa, demora en promedio entre 75 y 390 dias;
tienen que registrarse en el proceso 14 formatos con 378 pregun
tas, cerca del 40070 de las cuales se repiten constantemente.

Para mayor complejidad, los tramites en ocasiones se encuen

tran encadenados en tal forma, que no resulta posible iniciar la ges
tion de los tramites de una siguiente fase sin haber cubierto los de
la presente. A 10 anterior habria que agregar el costa mismo de los
tramites para la constitucion e inicio de operaciones ... En ocasio
nes ... los costos de tramitacion llegan a exceder al capital a invertir.

Adicionalmente, si se trata de industrias reglamentadas ... la
empresa tiene que enfrentarse a otra serie de tramites cuya resolu
cion suele ser mas compleja y dilatada que la de las convencionales .

. .. experimenta complicaciones mayores cuando pretende ins
talarse en el interior del pais, en especial si se trata de lugares ale
jados de las grandes urbes. Buena parte de los tramites necesaria
mente se realizan en el Distrito Federal, por 10 que su desahogo en

apariencia gratuito, en realidad origina altos costos por traslados
y dificultades de comunicacion entre el gestor y la autoridad.f

7 Vease CEPAL, "La pequena industria en el desarrollo latinoamericano"
(num. de venta: S.69.II.B.37), reproducido en Desarrollo industriallatinoame

ricano, seleccion de Max Nolff C., Lecturas 12, Fondo de Cultura Econ6mica,
Mexico, 1974, pp. 109-130.

8 Vease "Ley Federal para el Fomento de la Microindustria, Exposicion
de Motivos", en el Diario Oficial del 26 de enero de 1988. Una situacion mucho
mas dramatica para Peru aparece en H. de Soto, El otro sendero. La revolu

cion informal, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1987.
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EJ respaldo del sector publico hacialas micro,y pequenas em:

presas .se .halimitado- principalmente .a'los aspectos .financieros,
fiscal y de asistencia Y' capaeitacinn teeniea, ...

"

'.

A principios de los afios cincuent« comerrzaron a esteblecer»
se eli Naddnal Finaneiera ·�I banco-de desatrollo.·industtiaI del
pais"""::' fideicomises'especializados ide apoyo prefererlaiaJ:i:la in
dustria con accesomediarrtela bancacomercial de'ptiiner piso.
Se inIcio eli '1953 con ei': Fonda! de' Garantfa y Fdtri�nto a 1a Ih�
dustria- Mediana y Pequena (Fogain) y despues: prosiguieron el
Fondo National de Estudios y Proyectos (Fonep), elFideieomi
sode Conjuntos, Parques, Ciudades induSt'tiales y' Centres 'Co
merciales (Fidein), el Fondo Nacional de Fomento Industrial (Fo
min) y el Forrdo ' de Informacion y; Documentacion' para la
Industria (Infotec). Todos ellos fueron concentrados' en 1918 en

el Programa de Aroyo Integrala fa Industria 1\IIe(:liana y'Peque-
fia (PAl).

.

"

"

,

.

. ...

.:
., C,': "'"

En su historia, Nacional Financiera diversifico sus activida
des, una de las cuales fue la de los fideicomises que se manejaron
de manera relativamente independiente. Fij'6 su atencien prime
ro, en obras publicas de infraestructura.despues, como agente
financiero del gobierno federal para la conirataci6n de creditos
en el exterior; participo con capital y en la adIIliJ;listra<;i6n de in
dustrias basicas medianas y grandes; intervino en la programa
cion industrial del pais; puso en marcha y c9�trjbll,YQ,�l progra
rna de fabricacion de bienes de capital y en este. ramo C\; nivel
regional se asoci6 a la empresa Latinequip, S.A. (con sede en Bue
nos Aires); interviene en el mercado de valores derenta variable
con paquetes importantes de acciones bursatiles y tambien' ha. cap
tado recursos del mercado interno con emision devaloresrSolo
por un corto plazo elabor6 y difundio una gran cantidad de pro
yectos para la instalaci6n de micro y peqiienas empresas en di
versas zonas del pais.

La administracion del PAl se realize en cuatro fases tri,anuales
que comenzaron en 1978, 1981, 1984 y 1987. -En cada una de ellas
intervino el Banco Mundial con su asesoria y creditOS, que-en
cada trienio sumaron 47, 100, 175 y 185 millones de dolares, con
un promedio anual de 35.8 millones. Desde 1a �read6n delJ;,ogain
y con el funcionamiento del PAl, las cantidades de, cred.ito ejer ..

cidas han sido muy insuficientes y beneficiado a unas poeas miles
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de empresas; en su inmensa mayoria de tamafia mediano;9,Mas
irnportante resulta 'mencionar que no ayudaron sustancialmente
a mejorar el escaso acceso al credito por parte de las mas .debi»
les. La intermediacion del banco comercialy so. preferencia por
las medianas ha .sido notable, como Ia exigencia de garantias y
de.otros+equisttos: ademas de los retrasos comunes y,de estu
dios que tardan seis meses 0 mas)O, Las .garantias colaterales del
Fogain resultaron Insighiflcantes porsuuso. En-una encuesta rea

lizada.poreste Fondocorr 'los,ctientes'a','que otorgdprestamos,
estosmformaron que 67)(1,10 de susnecesidades financier'as las cu

brian eon -SUs propiosrecursos; unos pocos tenian aecesoinde
pendiente a los bancos y casi ninguno utilize los otros fdridos
de .fomento -preferenciak" l'�Otra investigacion posterior del Fo
gain-reconoclo que- hq;equena,y Ia .mediana indussrias finan
claron 'con creditos' bancarios s61<> 'el ,1:5070 -de SuO produccion,
"

.. .10, que advierte una' altareinversion de utilidades y-las (tifi.
cuttades (papa elaceesoal credito institucionaL"u • ," c

"-', Con el soporte-de Nacional Fi'tianCieta, eil1985 se iniclo la
creacion de los Fondos Estatales de, Fomento eon el proposito
de btihdar alas ;micro y, -pe'q-tlefias indusrrtasun apoyo. eonsis
tente.en garantizar los.flnanciamientos qaeles coneeda la banca
intermedia de primer ,piso.' En 1988 (al amparo.dela Ley Federal
para elFomento de la Mioroindustria) se constituyo Ja Uni6n de
Credito delalndustriaae la Transformacion'(Unicintran.a me

diados de 1990 ya patticipaban 530 socios eri todo el pais' con el
apoyo sigrtifica.ttvo'd�Naci0nalFinancieta,de los estados'y mu-

, ; 1 I:' , ,;,'" ( :
:�', .!

';'j �,'2i;ahptd�'()per�r eiF�gairt.<itQrg6 cn!cijt��,a 19'706 e�pres�squ�
repiesent�n' el i111Jo de las elegllSles; '600/0' tle las medtanas elegiblesy 5610 'al '9OJo
del' total de las peqUeftas elegibleil. Vease Banco' Mundial;MeXiCO, 'MiI'ilu!actu"
ring.S!ktor.' Situation; pruspects.ana; paliti�, 'W'aSnin8-t6n;; 1919, p. 51; y. ell
ew�j;lf�t anexo 'i'f::decli�llqo a ijl� in4ustri� peq�eiia y.1Jl�Uql�p.; lO�-I�L,
,.' :

, .1�1 V�a�e, Carl�, Zambrano Plat.: :N<:ce�id<:l�r� fi��l;ieras dela ��'1,u��
y medlal)a, md)Jstna�''',en Nego lJancos-foiemica. Mexico, 15 de septl.:mi?re
de'I�4 pl:>. I.t.14':' "i' C,' , 'f'".

,,' ,
',-' ;. ""', ,i i"',' " ,,; .: , ;,'," ':

'l'I v&sb F6gltin; P;;"cljJit/es 'cariicter{stli:�y jiroblen'los de 'la iiidustria me;'
diana y pequeiia , Mexico, febrero de 1980, p. 19 y cuadro 3, p. 71. Tambien
c:\'S'UtiLpara(,ensefiaf'las defieieneias, que .padeeen .dichas.industrias, I

'
"

" J2 Vease Secretazia de Hacienda, y.Credito P(1bIi<;o"Nacionai Financiera,
PAl y Fogain, La industria jJequeflay mediana en Mexico, Mexic!}, ,noviembre
de: 1983,'p;'1l'. Bn esea-ebra sebresale el.examensobre aspectos.teceicoe depro-

.

ducci6n de diversas clases de-industrias.o.r- � -'"J'":
• '<_-',} •. .:
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nicipios. Esta encaminada a que los microempresarios se convier
tan por si mismos (y a sus empresas) en sujetos de credito para
la banca.

En 1989, con el proceso de simplificaci6n administrativa, se

fusionaron a Nacional Financiera y desaparecieron sus fondos
de fomento industrial y el PAL Todos su programas de credito
mediante la banca comercial se redujeron a seis: el de la micro
y pequefia empresas (PROMYP), el de modernizaci6n, el de desa
rrollo tecnol6gico, el de infraestructura industrial, el de mejora
miento del medio ambiente y el de estudios y asesorias. Las re

glas de operaci6n para estos programas se publicaron en junio
de 1990.13

En el PROMYP se define a la microindustria como aquella que
ocupa hasta 15 personas y sus ventas anuales no rebasan 110 ve

ces el salario minima anual (477 millones de pesos a diciembre de
1990) y a la mediana, que emplea hasta 100 personas y con ven

tas anuales por 1 115 salarios minimos (4 843 millones de pesos).
Su tratamiento se clasifica por zonas geograficas que se desea
alentar para la desconcentraci6n urbana, promover la utiliza
ci6n de la capacidad productiva, fomentar a las que no han tenido
acceso al credito, asignar lineas revolventes para apoyo al capital
de trabajo y respaldar a uniones de credito industrial. A la em

presa farmaceutica nacionalle asigna un trato diferenciado.
Por su parte, en los afios cincuenta el Banco de Mexico (banco

central) cre6 en fideicomisos primero el Instituto Mexicano de
Investigaciones Tecnol6gicas (IMIT), en 1962 el Fondo para el Fo
mento de las Exportaciones de Productos Manufacturados (Fo
mex) y mas tarde el Fondo de Equipamiento Industrial (Fonei).
El Fomex pas6 al Banco Nacional de Comercio Exterior en 1983.
Otras instituciones que sirvieron a la industria en general fueron
el Centro Nacional de Productividad (Cenapro), que desapare
ci6, yel Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt).
Ninguno dio trato especial sino muy poco y ocasional a la micro
y pequefia industrias. Los empresarios organizados y con recur

sos complementarios del Estado pusieron en marcha hace poco

13 vease Nacional Financiera, Programas de apoyo crediticio. Reglas de

operacion, julio de 1990, 52 pp. Una exposici6n que amplia el contenido de este

documento es la de Jesus Villasenor en "Nacional Financiera y el impulso al
desarrollo del micro y pequeno empresario" , en EI Mercado de Va/ores, mim.

21, Mexico, 1 de noviembre de 1990, pp. 14-18.



INDUSTRIA MANUFACTURERA EN MEXICO 231

el Programa de Tecnologia Industrial para la Producci6n (TIPp)
y el Instituto Mexicano de la Mediana y Pequena Empresa.

La politica fiscal, como se mencion6, con sus exenciones fue
utilizada notablemente por la grande y mediana empresas. Las
micro en su mayoria han estado impreparadas para hacer 10 mis
mo. Resulta diffcil aprovechar esos estimulos por los complejos
requerimientos fiscales y contables, el detalle de las operaciones
y requisitos solicitados, 10 generalizadas que estan la evasi6n y
elusion fiscales, la subcontabilidad 0 las dobles contabilidades
y los temores inherentes a las auditorias y al autoritarismo. La
posibilidad de gratificar 0 sobornar a la autoridad no puede ig
norarse. Aunque todas estas practicas se han estado reduciendo,
de todas maneras los sistemas se hacen cada vez mas complejos,
costosos y mas severamente sancionados; no deja de persistir el
recelo y su clara orientaci6n fiscal de apoyos hacia la acumula
cion del gran capital.

El verdadero tratamiento requerido por las micro y peque
fias industrias en Mexico ha estado ausente en los programas de
fomento industrial. Se reconocen sus aptitudes y ventajas, se in
dican tratamientos aislados y se expresa buena voluntad para alen
tarla, incluso se menciona su "prioridad" .14 En anos recientes
las autoridades que han tenido bajo su responsabilidad a este sec

tor cada vez le dedican mayor atencion, como 10 demuestra pri
mero el decreto que aprueba el Programa para el Desarrollo In

tegral de la Industria Mediana y Pequefia y sobre todo la reciente
Ley Federal para el Fomento de la Microindustria. IS En la ex

posicion de motivos de esta ultima se hace un analisis critico de

14 Vease Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial, Plan Nacional
de Desarrollo Industrial, 1979-1982, Mexico, marzo de 1979, p. 173. Una eva

luaci6n en este sentido de un funcionario publico es la siguiente: "Hasta antes

de que iniciara la actual administraci6n publica la poiftica de fomento a la pe
quena industria no se expresaba en un programa especffico, mas bien formaba

parte como mera referencia de los programas generales; no se habfan determi
nado prioridades y objetivos, ni se habian reunido en una estrategia global co

herente las diversas politicas e instrumentos". Mauricio de Maria y Campos
(ex subsecretario de Fomento Industrial), Medidas instrumentadas por diversas
dependencias y entidades para apoyar a la microindustria, ponencia presentada
en el Seminario sobre la Microindustria en el Desarrollo Econ6mico de Mexico,
celebrado el 24 de agosto de 1988 en la ciudad de Colima, Col., p. 9.

IS Publicados en el Diario Oficial del 30 de abril de 1985 y 26 de enero

de 1988, respectivamente.
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las numerosas deficiencias que padece en sus relaciones can el
sector publico y se propane erradicar "vicios afiej os", eliminar,
simplificar y desconcentrar los tramites para su constituci6n y
operaci6n e inducir nuevas inversiones mediante apoyos e incen
tivos "sumamente atractivos". Se .rcquiere de un solo registro
en el nuevo Padr6n Nacional de la Microindustria y se dej6 a

una Comisi6n Intersecretarial para el Fomento de la Microindus
tria como la encargada de estudiar la problematica y las ne

cesidades que enfrenta la planta microindustrial del pais, para
proponer medidas que alienten su crecimiento y consoliden sus

niveles productivos.
Junto con la entrega de la solicitud de registro en el Padr6n

Nacional de la Microindustria, la Secretaria de Comercio y Fo
mento Industrial (Secofi) distribuyo los Estimulos a la Microin
dustria, prevalecientes hasta finales de 1990. Incluyen numero

sas simplificaciones administrativas en diferentes secretarias de
Estado y organismos paraestatales, En.materia fiscal se ofrece
una exenci6n de 20070 del irnpuesto sobrelarenta por tres afios

y certificados de promoci6n fiscathasta·por'el'40% de sus inver
siones. Los creditos preferenciales-tienea.ana tasa de interes del
90% del costa porcentuar promedio de.la bancasmenos 10 pun
tos porcentuales y plazos de .�. ia J(¥ meses para habilitacion 0

avio y de cinco a diezafiOs'err;refa"<l'cionatios.':
El nuevo gobierno etabGr6 su �rograma: Nacional de Moder

nizaci6n Industrial ¥ de: ComeocID.Exteridr;' "990·1994. IQ En el
se hace un brev�:diagifostioo de1a industtia, se reeonoeen defec
tos y deficiencias y sesubreyarr His regulaciones-exceslvas: y ·las
estructuras monop61icas y oligop61icas contrarias al interes pu
blico "j al des�Fqll� "rm.6p.ico de la&J;li,¥er��si��4enas producti
vas. En cuantoadas-ltneas de.aceica-parafcmeetas a-estas.in
dustrias se proseguira con]a'desregtda{)t6l1' yflatventaniUa oniaa:
de gestion para cl accese''Q los'incentivbS''e'xIsterttes';'con'ttias'urtibJ

:, _.
.

... ' '
..

'

_' _ ") __

.
' ( ". ',,'" .�', ,'01.""'" �_._

, : ", " l ::-, ,,",. <"J '_ Y .... ," ,J "', �': _)': l ':','
nesde credito y. pro�ea:lI:n,*i;itos,' 'agile���:'QMeJ�ciJit.en:el acc¢sp:
al credito. S� apoY�ra ,su :a.v;a��, ®.lo's,"pi-9��SP�- de,4l,tegrapioll,:
de-las.cadenas 'ptoductivas; se estableceran bolsas de subeontra-:
taeion; agrupaciones para ··la :cQJ!nercialifzad6J:t'y -eentros-de 'ad� I

c' isici"'n' de 'materia ':" l-itnas'.'·Se' 'h)riioveff�su'Vlri<::uhkiOt1'C6:h'"�""'�:" �',"':: ": -:;�'(\;:i',\ \,�.( 1
.. :�:P.:,,��;�::,: .: "l.�: iPj1(:"�;'::"y,:):r .... : ::�l:, �"':';'" : .. !" "j"i'!i',< :�:" ;.;.

-: 16 Dio'rid 6/rY:iat'd�1 'Z4 de ei:ieto,'de;1990>'Llf 'tevistii' c6mercii.dt'xterior
10 reprodujo en su vol. 40, num. 2, Mexico, febrero·de'l990; 'pp; "1M"'177.';'
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empresas grandes' y eon centros de desaI'rdll{)'tec-n{)ml�i'C6pat�
la asimilad6n de tecnologias: el Fooao de 'IMbrm®i6n,y' Dt)(:u.:.

mentaci61¥'para ;Ia:' Industria: apbl1ara'apbY()s' espe6ifrct5� sobre
teenologfa deiIigem'eria$ -, .... !'-.,�. ; > ... ;:,.- 'i',JI.-�:�:' :l' i�ji,i>i

" En. 16s l'i'leSes--de tl6viem'bte;y' diCi�br:e'de�l99o:Jvoeero's'(fe
la Seooffdnundiaroo:qutHra1>ajaban 'ed un n\le--V�'Pr{)grcilita:pil'ta
el !Destift6HcFy Mo'deriiilacioll'Qel lao MiCrd, ?'equefta'y Mediana
iTidustrias; tpatlno ttiaf teiilizaTOfr Una! irttetl-slFoonsUlta :cdR: tb;;
dos los Setf'GteHIU-eresados: '-Settt{t�ftle pasar"�dela flistHkfe-n.:.
siva a,la-tdmbativa frente'a:-lif coinpetendil externit·,� ,·Sei.rtlteta
que la 'micrditldusttia"sera apoyada'�C)f{el sei'vici6 Itaciol1aFde
cerrsulta tecnologica :ihOOstria1i,' gestii>n:ernpresatitil,: capaclt�ci6fi
de mane-de obra y:finartCiamiefi16, g'eiahrma que'exfsle'un :espel.
dar interes 'en formar l�em})tekas, -lntegradbras .'� f;tirttrlpa'hn'enre
en la franja 'ffunterita:i\tittedef pais; en crear bolsas d'e iStibtori�
tratacion . a -mvel ilnternacional y;apoyar:'a deltas 'raffias, 66In6
las deprendas de tes-tit\ calzlliio:y cuero, 'muebles:.Y plasfioo!'Se
propone quet ;1&'s·microirtdu�frias' :sean· �ealrtiente icompethivaS';'1
se cortS{jtu'Ya1i�1i tina piat-affu1tla'para 1�expOrtaCio-n. 'EI i'Itipdli
so mediante creditos llegara hasta inducir "cambios'eualitatives
en la estrudilra':productiVa").'Ein dtm'bi6i'se preve qu�bdbiabra
estlmulos fiscaie� 'd stibsidioSi porque 'se' p-dstuhi ''fIB' v'fgencia: �ae
p'£'ecl6ll'reales"y:cancila �16Sj sarcfii1'tios' ;flscaIes-,:'.: .. �'. ' () /),'"

,

, ;;; , Ptiede:af�arse 'qite'elap'Oy6 :6fid�f re<!ibid6 hasta ;firiaJes
de:199(}'1l'tP !lido �in'sufibiettteipata 'netitraliza'r(cl 'medib :'itdv�§o
en 'que :seidesetivt..eNen fas,miCro y :peq-uenEts:.i'ild:nsfritts:.' Re'siah
C'tiatr6 'aspe<!t'�-i.(:ara:derfstlct5Sl de ,:Ws'afi�'delieilta 'qUe tu{.l&on
relaci6h di-reetl�h!()fi 'ese 'grupb & tinEhis*ias ;.:q¥la:Caid� ide: Hi iae:.
manda' irirel'na}2reJ: tl�sma'nt�la'ritientd·:de-I: fiiefte pt'<itetcl6il'is..
rift> ique-'tmdi�ionallfi'eht� lhubo fitY Mexfub;; iJ)'el·Buge1de 'l�leco
n0JiriiaGst1�tefflirrea;! yl��qtlSG re��er6hes:' �ntie" las' 'Ifti1!Ml�ttdeS
publibas;:ytijs"p�l1en&PeilipmartdS::" ;;,' ')1. u-,,,� '}';J ;T:;;,JYY'q

:Y-:De 19S-Ph; f989',oIa;lpoMhci6'n"ati�Wt6!19:'3OJo;"al �Ilsaro(te
7LJ"'adg:5.ifrimone'S�1 Ef �'fB' s6lef!treblo :3';3% tel1e6�(j;S;.'58Jii
y \e} '-iTtIgres6 narciOiJaJ:'aispdrlible stii'aet�rrot-iJ ;(J:607cf!UPt# tabU};
er�irier�d()r interne 'se' m�rituV'6:; estatic�Qo f: itt id'ettmhtlii"aW��i:.
da' enft�rihilltjg;''de!'slfS lilibit'antes 'deciiYo'. En resM§icdndiCiiOttes
las ,,:��:g,e)fls ,mtSf.O_,Y, p�:9ll�9as" �p'r,���S;;n�v,A�r�l)! f;l�� haber
r;esentiAi>J'()S..;�{���s:·.�.. ,\.lQ,-,m.eyC�qQ:\,m�dQnaj ,qij�;.s,e.'cQI).t.m�"J

A partir de 1985 (en julio de 1986 Mexl:co,iagreso-:al GAm)
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el gobierno emprendi6 una acelerada e indiscriminada apertura
comercial, de caracter unilateral y a niveles de desprotecci6n sin
precedente hist6rico incluso en naciones industrializadas. La in
vasi6n de importaciones (tan pronto como desapareci6 el efecto
protector de las grandes devaluaciones) fue casi irrestricta e in
cluy6 a bienes de baja calidad y a precios subvencionados, 10 que
se agrav6 por la falta de un eficaz sistema de defensa contra el
abuso de practicas desleales de comercio internacional. Esto dafi6
sobre todo a los pequenos productores. Se estima que varios mi
les de pequefias empresas tuvieron que cerrar sus puertas -no

registradas en cifras oficiales- ante un mercado que se restrin
ge, que absorbe importaciones y que intensifica la competencia.
Entre las ramas industriales mas perjudicadas se encuentran la
textil, en prendas de vestir; calzado de piel y sobre todo sinteti
co; juguetes; alimentos preparados y bebidas a1coh6licas. A este

respecto, sus organizaciones, el Sindicato Independiente de Pro
pietarios de Pequefias y Micro Empresas (SIPPE) y la Camara Na
cional de la Industria de la Transformaci6n (Canacintra) han tra
tado de defender a sus agremiados ante las autoridades, pero con

escaso exito.
Por otra parte, una importante investigaci6n revel6 que la

riqueza generada en la economia subterranea 0 ilegal de Mexico
pas6 de 8 a 13 por ciento del PIB, en 1970, a por 10 menos de
25 a 35 por ciento en 1985. En tres conceptos clasifica las expli
caciones que considera como claras evidencias, percepciones y
manifestaciones concretas: en la mayor carga impositiva; el ex

ceso de reglamentaciones, yen otros factores como la expansi6n
demografica, el mayor desempleo disfrazado 0 abierto y el em

pobrecimiento generado por la prolongada crisis econornica.!?
Un numero significativo de micro 0 pequefias empresas ha

podido subsistir a la encarnizada competencia de los ultimos afios

precisamente porque se han refugiado en la economia subterra
nea. Ahi son mas eficientes al evadir las costosas trabas guber
namentales; pagan bajos salarios y niegan las prestaciones so

ciales, ya que trabajan a destajo 0 como maquiladores a domicilio.
Adquieren materiales mas baratos de proveedores que tambien
quedan al margen de la ley y estan mejor preparadas para cam-

17 Centro de Estudios Econ6micos del Sector Privado, "La economia sub
terranea en Mexico", en Actividad Economica (aspectos relevantes), num, 103,
Mexico, septiembre de 1986.
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biar de producci6n en aquello que ofrezca beneficios con bajos
precios de venta.

Por parte de las autoridades publicas se aprecia una dicoto
mia, Su labor de promoci6n, estimulos e iniciativas para la desre
gulaci6n y desreglamentaci6n a favor de la micro y pequena in
dustrias choca contra otras actitudes opuestas que neutralizan
esos esfuerzos, puesto que falta una voluntad politica que haga
efectiva esa labor. En este aspecto sobresale el tratamiento fiscal
y la persecuci6n policiaca, llamada "terrorismo fiscal", y la acti
tud tradicional de los inspectores que se aprovechan del cumulo
de requisitos. Esta situaci6n se agrava en el pequeno empresario
incapaz de cumplir con todo el arsenal de reglamentos y 10 inhi
be para actuar por el temor a represalias, que se puede confun
dir como negligencia.

5. LAS MICRO Y PEQUENAS INDUSTRIAS PUEDEN

CONTRIBUIR PODEROSAMENTE AL CRECIMIENTO DE LA

ECONOMIA MEXICANA

Todo parece indicar que el contexto econ6mico, politico y social
de Mexico a principios de los anos noventa esta preparado para
aprovechar el inmenso potencial que tienen las micro y peque
nas industrias. Si se aplican las medidas apropiadas, estas uni
dades de producci6n pueden convertirse en un factor significati
vo que revitalice la expansi6n industrial y contribuya a reducir
distorsiones importantes del aparato industrial que implican un

alto costa para la sociedad. Las decisiones de politica econ6mi
ca reciente, al instrumentarse en su conjunto, habran de impri
mir cambios estructurales que afectaran profundamente la eco

nomia con sus consecuencias sociales y politicas,
La significativa reducci6n de la intervenci6n y regulaci6n del

Estado en la economia, el traspaso de empresas paraestatales al
sector privado, la apertura comercial, el futuro acuerdo de libre
comercio con Estados Unidos y Canada, la posici6n cada vez mas
fuerte del gran empresariado del sector privado y la liberaci6n
de las fuerzas del mercado, aunados a la orientaci6n exportado
ra que aligere el peso de la deuda externa, son algunos de los prin
cipales elementos que modelan el nuevo estilo de desarrollo eco

n6mico.
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iC·:,f,:Las'mkro:Y'p"equefias'empresas;han'perdidoteureno y�se'les
ha desdefiado en Mexico. Incluso se puede pensar que son inefi
dentes" por:muuraleza r'que 'esta�'desti.nadas a desapanecer, No
obst�nte :Ios lnnumerables-defeetos y fragilidad, .susventajas in
hererlfes;:debidamente aprovechadas- pueden Racer; una: .notoria
c<Jtttl'ibuci6n a neutralizae 108 efectos de la prolongada y:profunda
crisis economica; a :lavez que: freriar la expansion.desmedidade
las ·�fioi'tMg, empresasb.Su. mayor intervencion. petniitira .recons
truir y: expandil' unfsistem-a industr:ial 'mas int�rl"elacionadoi�: mas
ducti}'y apt6,ial Ia vezque !liaS competitivo y con beneficios adi �

ciona.les :para 'e1; eonsumidor- nacicnal, ,

. ,.," ..
'

,
' ) , .� .

.: I, El giganliStn� :puede convertirse 'en' un 'progreso improducti
vO ,'Co:n'unisentido capitahstarapaz.que requiere controles.y limi
tes .18 Se presta al abuso innecesario de metodos ;de; produccion
ajenos a los factores de producci6n y a los patrones de consumo

del pais, dada la reproducci6n de tecnologias pertenecientes a otras

sociedades, Ms esca1as, de'prottucci6n y de eficiencia. hacen que
la productividadpoi'fraba}adot'seiIliaximiCe. Sinembarge, son

intensivas y derrochadoras-de-capttakipcn unidad de inversi6n
producen menos que su aplicacion en otras actividades alternas,
lilida4a: escasez :de1capitaly la.:aba'ndaricia·de mane de obra. 'Ade:
maS' corttril')uyen lda,: destAlcci6n eoologiea; ahexceso de:urbi ..

rtim�Yial<lisJ1errdio de-'ene�ticos;;Cada Vel: es mas costese crear
un: empleo ·eri:·.higra:n indtistria.,'Su; posicionen los; mercados, y
sUS ,mar&enes·de: beneficios: ta imputsan';a; laconcenteacion. del
ingA80.2S\hnetiesita:d� nna11egistacioRql:lt}penalice las practicas
inbI10POUStlC£lS ctln, tina: regla:tt1entacl0n efectiV"a'deI 3rticulo,:28
de-:ta;CO'ilst:i:tilei6n.l� .Esle�iooI'ite4uedd·su preseneiadeben des-
'!'if��!; � ::;,;',',' ,��L:·:,:j��.�"·�. )1?:�!',�;;>'" ;'� ,:;., 7":'·� ·':'·'·<"·'�;"'�U "': ',� ;�, ,J ':i'�":--:rY� :

..

18 Los analisisque eneste sehtido Ita realiia� Ga.briel'Zaid delmedi6ina

nl!auo:'merec!l'!l', especial. at�ncibn,: as! como .sus ,ptQ�stas:para :u�)p�ogreso
Pf�;vq »'�Ilgp; <;If �)w¥m� em.Pf��a:,;YftB9se su�:qos o�r�, �RrQWe.SR
in1f¥jo4!!�t�'?o., �\g.rp X:XJ I::di�pr�" ,¥��,iF9� 1�79 Y,kf!, ecpflOm{al!resic!e,n�ial",
'Vitelta; Mexlco; 1987."°]" -

.,�.
" r . '."

'," ",',' .'

c' ,:.,! liO''L�lteylb!srik'ii'a; seveYameh'te'"y 'la� 'autdrlda�s perseguiran -cclIFeff..
cietfGla 'it:odli d0nceritf�i6IHI. qi1e:.'(eil�;Pot �bjeto'eJ.: t(1za:dt, los:pt�ioS;;lod6
actierdo,'Dr.oeediriricmm"o cpmbinaeiUn;4�dos PTQduq9IiCls;�j��tr�al!lS, 09��r
c!�tes?o, 'eIJlP{�si¥\�� Pli S�fvi,�\v�,qge, �)�!l�¥:l.u,�e� !llapera'h�� par� ;�v:itw
ItIjgr,e, R??Gltrf5';lci'�pAjl; fP!l\��tj,I)ci� ..\!���� 5,1} Rpl�¥�r .a.}9�, .c,��s.u,?��?.t��, a

pagar precios exagerados ...". articulo 28 de la Constitucion Polttica 'de los Es-
tados Unidos Mexicanos, 1988, Secretaria de Gobernacion, p. 53 .. '.''.'1:

'
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prenderse mayores bendici,os sociales, itanlo;para ehcQn$bmidop
naclonakcomo para SUS t1'abajad"resLsin :qu� me.ngiW-;sl.lqap�§it;
da'(iL competitiva extema, ,'�'..."p;;' .', :'; ;u;·.:!i,;; ":IP r.�·f:Ji
i.• ., :Se trata-de apreveehac alinaximoria: coostitucio,n, de Ia . .gr:8n:
iridustriarde.que cony-iva con la de , menor :�amafio,'hac�ndo.que.
sus; relaciones fructifiquea y: se ,complemmt�n; L9i jdflal:C$ que: :C9Jh
vivan 'Y .se articwen en, cadenas produ�ivas. qU#: wp(orm�n; U.J!\
sistema-industrial' equilibrado y. arjIllElt;licQ',: N' que. :.sif.y.v p��:, ilit
namizanlo • Bus. relaciones- pueden sen como fijia-les ��n ;1�: .iote-;
gnaeieruverticalo de prererencia,autonomflS.i comO.etl:eLcasQ,<ik
lei strbcorrtratacion; iguaimente ;}l)ueden!estimular 8u',cpmpetitfiVi:
dadO' suplementarse en laap1icaci6nde,�een.oWYa&j:Suele:habe{
brechas en la estructutia:productiva: q'Ueioondi�i0tUln! el.;t�ducj��
grade-de !Cirtitulad6n,. de Ja misma maneraque Quedan:e:spa.ciQ$
cuando Ila,gran empresa .seseorienta bacia. los men:adQs.®1' exte
riot '0 que abandona 'porquc,no le iateresan, ;Un,sistema que,per;
mita la cnexistencia de unaprogramacien mtrticipatjva ylelmen
eado .pnede: asegurar 'inversiones.' .eon« proyectosJ,de' ;fututQ
eompartido. iba promocien selective .definini relagiQoeSlintey:sec:,
toriales. en las que .alcance-uaa, ilestacada·aRtiyidad:' .': n c: ,; t � i
q ;; Las.ventaias.de constituir micro ,y, f)eque_f\a:s, emipfe.sRlt han
sido exhaustivamente estudiadas.P Sin.embargo, entr�$u·oon:
cepcioo'teorica...ysu: puesta en pnicticabay una gran distancia,
Emperenno.deja deser.una.opcion m:uy:.atractiya, �Ja que :tie�
nen que.fundirse faetores.eeonemiecs, -soeiales e in$titucio�es.
dentro .de-unaiestrategia de :planeaCi6R�Oneyrta:da;· pant :ru.i.Ce�
realidad su desempeno .. " :. !,I' ,'I'< "','.r" .j L, ;,;

" ..... Aunque la.pequena empresa iptiede 'serf inn.ovadora;y con.use
intensivo.de capital y tecnologias de avallzaP,aOJen general-sus cua
lidades ;mas. comunes .derivan de.scr.intensivas en.mano de obJ.!l;\
yde.requerir poca inversion-de .capita1;lo.-:queJa haceser muy
utilen .la: generacion de empleos, .Coa .resceero ala inversion,

20 La Division Conjunta CEPAL·ONUDI de Industria y Tecnologia hll 'inveS�
tigado por varios anos a este grupo de industrias, tanto. a nivel latinoamericano
como. respecto a su .desarroilo.en otros paises.que .puedenjservjr de ejemplo,
sobretodo Japon e .Italia. ,yease Mario. Castillo. y Claudio Cortellese, "La
pequena y mediana industria. en .el desarrollo de America. Latina"; en Revista
de fa CEPAL, nutnd4;·Santiago de 'Chile, abrilde 1988, pp, 140-.164, Las 90
obras que.cita.en su bibliografia demuestranla importaneia del. temay la serie
dad de. su tratamiento para 10.s interesados.en •. ahondar su .estudio.
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SUS rendimientos son considerables, al grado de que generan enor

mes ahorros como fuente de reinversi6n. El equipo 0 la maqui
naria que utilizan suele ser de origen nacional y no es raro que
usados; el costa de adaptaci6n es bajo y se pone rapidamente a

funcionar con un amplio rango de tecnicas de producci6n y de

equipos. Las materias primas y otros materiales tambien son ge
neralmente nacionales y locales, y su consumo de energia es mo

derado. Son una fuente de aprendizaje en habilidades para los
trabajadores y un "semillero" para el despliegue de capacidad
empresarial y de independencia e iniciativa propia. Su produc
ci6n esta ligada a bienes de consumo basico y tambien a la fabri
caci6n de componentes para el uso de otras industrias, incluyen
do a la de bienes de capital. Su localizaci6n regional modera la
concentraci6n en los grandes centros urbanos. Su flexibilidad les

permite en general hacer ajustes a sus factores de producci6n y
adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. En contra
taci6n y despido de personal hay menos rigidez respecto a pro
blemas sindicales. Tambien es versatil en atender cambios en la
demanda, puesto que cubre segmentos de mercado de tamafio
limitado. Su adaptaci6n a las empresas de subcontrataci6n in
ternacional (maquiladoras) establecidas en Mexico muestra un

potencial extraordinario.
Sobre la escala minima de producci6n y eficiencia hay am

plias diferencias de criterio al compararla con la mediana y gran
empresas. Hay sectores en donde las empresas tienen que nacer

grandes y no existe la posibilidad de crecer paulatinamente. De

igual forma que en el otro limite hay actividades que no tienen
mas alternativa que la microindustria. Entre estos dos extremos

existe una gama de opciones. Las diferencias de productividad
atribuidas al tamafio 0 a la escala de producci6n se atenuan no

tablemente cuando se toman en cuenta los efectos de la compe
tencia y del mercado. Todo parece indicar que la "eficiencia"
es mucho mas complicada para ser dependiente s610 del
tamano.s!

21 En este ambito, conviene agregar que es posible operar de manera efi
ciente al reducir la escala de tecnologia en procesos, productos y/u organiza
ci6n. Conformar la tecnologia en forma reducida en cuanto a su costo, magni
tud del mercado y disponibilidad de insumos internos es viable y contribuye a

mejorar significativamente la capacidad tecnol6gica del pais. A este respecto
se sabe que hay innumerables innovaciones tecnol6gicas con estas caracteristi-
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En una investigacion sobre Mexico para 1965, 1970 y 1975
se encontr6 que el 46.70/0 del empleo microindustrial se genero
en sectores tipicamente "propios" y e129.7% de su empleo total
se ubico en sectores en los que compartia el mercado con esta

blecimientos pequenos.P EI mismo fenomeno se repite en las in
dustrias medianas que concentran el grueso de su empleo en sec

tores compartidos con industrias de mayor tamafio (34.5%) y mas
pequefias (29.70/0). Al examinar la intervencion del mercado se

encontro una mayor productividad donde se comparte el merca

do con el vecino de tamafio mayor como efecto de la competen
cia. En el caso de la gran empresa, cuando domina ampliamente
un mercado, destino el 46% de su empleo y ninguna de las otras

empresas llego a tener e120% del personal ocupado, por 10 que
la gran empresa controlaba casi la totalidad de la produccion,
Esta estructura monopolica 0 la ausencia de competencia afecta
negativamente la productividad, al no existir incentivos para me

jorarla.
En la competencia del mercado internacional de manufactu

ras la incorporacion de nuevas tecnologfas en productos, proce
sos y oganizacion permite alcanzar magnificos exitos, Los secto
res industriales con empresas de diferentes tamafios tienen la
flexibilidad necesaria para permanecer, penetrar 0 salir hacia otros
mercados mundiales.

Restan otras ventajas mas de orientacion social y politica,
Al fomentarse la pequefia empresa con los instrumentos adecua
dos habra unidades que abandonen la econornia subterranea y

cas archivadas 0 subaprovechadas; de ahi la necesidad de acentuar la investiga
cion propia en cuanto a la busqueda 0 copia de 10 existente. El estfmulo de la
capacidad local en estas tareas, incluyendo a filiales de transnacionales, cum

pliria la misma funcion. De la misma manera que hay empresas pequenas en

los paises desarrollados con optima eficiencia cuyo trasplante a nuestro medio
resultaria menos oneroso, mas competitivo e independiente. Vease Miguel S.
Wionczek, "El mundo subdesarrollado y las corporaciones transnacionales: el
conflicto acerca de la transferencia de tecnologia y sus principales puntos nego
ciables", en EI Trimestre Economico, vol. XLVIII, num, 189, Mexico, ene

ro-marzo de 1981, pp. 45-85.
22 Yease Eduardo Jacobs y Jorge Mattar (consultores en el proyecto ONUDI

Secofi sobre estrategia para el desarrollo de la pequena y mediana industria en

Mexico), "La industria pequena y mediana en Mexico", Centro de Investiga
cion y Docencia Economicas (CIDE), Economia Mexicana, rnim. 7, Mexico,
1985, pp. 35-68.



se coavertira,en.unmeeanismo-democratico p.e deseoncentracion
deJ'bpropiedad-hacia urn may�lP equllibtio, S,ocial;.:al ,dar;Op0ItU
�ad):de: ,ingr�sa�a'estratos exClui<:los:.:; 'Paraampliar Ia.base del
emeresarssao-ycompenser.sus relativas desveataias es.necesario
GQnt1lr con ¢stabilid;�Khsocial y'politica, a fin\de�m<pderat laSteit>
&jQJlCS seciales y.cQntrib.uiI a.una mayoreq.\lidad:Setrata,cie 1u
,Char..J)'Qf un tnoae,k).d.e,desar,rQUo;.:mas;j.usto,yoeficient(l;;La expe
rieneia, de:'otrbs:'Palses'cn:lQs;Que"se,ha:inttalecidO''1a preseneia
de.larpdqu4iia'induS:tFia,es de gl'aD utilidad- para Mexico, siempre
quesea-susoeptible de tJ;asplantaJ;se,}Lde:influi(,-en:es1!e medio.
, ,,;)A; p'J'incipios: debl979� los, 'cxPtjrtQ:s:.l,. Banee,Mundiat t'er"
minaren •..un. rampliO'ie5tu4iQ: sobre ,1a'Jindu'stllia ·,tn�ufacturer:a
�MexiC9.2��liclu�e.:,un iprQfutidO"analisisde 1a situaeion y las
perspeotivas .de las��iPe4Uenas, y.medianas -industrias. Sus reco

flJendaci:Qn.es;rsiguen,'sicnQo;vaiidas."Reconocieron que tya exis
tia- una infrMstructura institucional:basica para .otorgarles,un apo
yo financiero y tecnico; sin embargo, su eficacia les parecio.muy
.Iimitada';Y'isUgifierou;un,'!paquete" de respaldo completo que
iropli�aba::adePt�l1;un,p�ograma con mejoras sustanciales a los
�rvicios�disponiblesficomo!sigue: l)precisar y diferenciar las ca

ractensticas ,y�necesidades. . .de Ias pequenas y medianas industrias;
�}lf.aGjijtat -aJas ,pequei;.as el acceso real al financiamiento;
3) eliminar las brechas que impidan el aprovechamiento verda
dero lde-dos; ll>ervicios Jecmjcos de auxilio en las areas de produc
ciomuneroado, .administracion y contabilidad; 4) ligar mas el

apoyo -financiero.con la ayuda tecnica; 5) facilitar y mejorar
considerablemente las condiciones 0 requisitos para el otorga
miento de la cooperacion tecnica y financiera, y 6) establecer me

canismQ�i mas apropiados para coordinar las actividades de las
ntj.merosas instituciones involucradas en proveer soporte a las pe
quenas y medianas industrias.

«En los nuevos programas de investigacion del Banco Mun
dial.destacan tres campos: el medio ambiente, las reformas de
las economias socialistas y la prornocion del sector privado. Den
tj:o de este ultimo, iniciado a principios de 1989, se incluye a la

pequefia y mediana empresas.

23 Vease Banco Mundial, op. cit., pp. 120-121.
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6. CONCLUSION

La industria manufacturera en Mexico, como el resto de la eco

nomia, pas6 por una situaci6n muy dificil durante los afios 80.
La excepci6n inesperada fue el incremento notable que registra
ron las exportaciones de empresas manufactureras, cuyas divi
sas sirvieron para reducir sustancialmente sus deudas externas.
Este "milagro" exportador no parece que haya sido resultado
de la aplicaci6n de politicas gubernamentales (industrial, comercial
ode financiamiento), ni de una organizaci6n promotora. La ad
versidad 0 necesidad de sobrevivir fue el elemento fundamental
que impuls6 a los empresarios a desarrollar su gran potencial acu

mulado.
Dentro de este auge exportador las remuneraciones al traba

jo se rezagaron respecto a su productividad en beneficio de ma

yores tasas de ganancia al capital empresarial.
Al mismo tiempo se acentu6 el desequilibrio estructural que

origina las diferencias en el tamafio de las industrias. La infor
maci6n utilizada y el analisis muestran la notoria desventaja del
medio mexicano en el que se desenvuelven las micro y pequefias
empresas, como ocurre en otros paises. Por 10 tanto se necesita
reforzar un tratamiento preferencial uniforme de todas las auto

ridades del sector publico, que auspicie y fortalezca su presen
cia. Al mismo tiempo, hace falta una acci6n mas activa de parte
de esos empresarios. Junto con la mediana y la grande, se re

quieren para equilibrar e impulsar el desarrollo industrial arm6-
nico con un entretejido de ellas que se articule y complemente,
sea eficiente y competitiva.

A este tratamiento pueden contribuir tanto las autoridades
gubernamentales como la mediana y gran empresas manufactu
reras. Es indispensable contar con un programa industrial que
precise la participaci6n de ambas en un plano de concertaci6n
y que fije metas para los pr6ximos anos. Se incorporarian las
facilidades que ya se estan otorgando, las que deberian ser mas
ambiciosas para que cumplieran eficazmente su cometido.

Un esquema diferencial de gran alcance significa poner en

practica, entre otras, las siguientes decisiones:

a] una mayor desreglamentaci6n (siguen siendo un fuerte im

pedimento los numerosos controles y requisitos);
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b] un tratamiento fiscal que otorgue total exenci6n de im
puestos a la microindustria y un tratamiento generoso en el mis
mo sentido a la pequeiia industria por plazos previstos de tres

afios;
c] tales incentivos podrian manejarse con otros (no sujetos

a practicas internacionales de derechos compensatorios), si se al
canzan determinados objetivos, como seria la generaci6n direc
ta 0 indirecta de divisas (como proveedoras de producci6n ex

portable 0 de componentes para las maquiladoras);
d] asegurar un acceso rapido a los creditos de Nacional Fi

nanciera, los que deberian ser amplios y suficientes tanto en su

monto como en los plazos;
e] 10 mismo respecto a creditos para la producci6n y venta

de exportaciones, por parte del Fomex 0 del Banco Nacional de
Comercio Exterior;

f] hace falta ser mas creativos y persuasivos ante la banca
comercial intermediaria para resolver los problemas relaciona
dos con los requisitos y garantias;

g] la capacitaci6n en cuanto a entrenamiento de trabajado
res y de aspectos administrativos demanda una mayor difusi6n
de centros regionales y de asistencia directa sobre los problemas
inmediatos a que se enfrentan los pequefios productores;

h] el aspecto tecnol6gico a nivel micro y pequefia empresa
tambien merece una atenci6n singular en centros regionales para
reunir y difundir tecnicas de producci6n de manera abundante
y barata, con premios para alentar la innovaci6n, e

i] no debe ser dificil (como en un tiempo ocurri6) la elabo
raci6n de abundantes proyectos de inversi6n que se difundan para
dar a conocer las numerosas oportunidades de producci6n indus
trial en escala pequeiia, incluyendo aprovisionamiento para las
maquiladoras.

Las medianas y grandes empresas nacionales y extranjeras
deberian comprometerse a cooperar en estas tareas de caracter
tecnico. Sus conocimientos y experiencia pueden ser de inmenso
valor. Igualmente su intervenci6n podria extenderse para dar a

conocer sus esfuerzos en materia de creaci6n de industrias efi
cientes pero de inferior tamaiio y menos costosas. Su articula
ci6n con la pequefia empresa independiente puede ser de mutuo

beneficio y ramificarse. Hay opciones rentables de esta clase de
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complementariedad si se estimula su busqueda y puesta en ope
raci6n.

Las sugerencias anteriores de ninguna manera pretenden ago
tar todas las posibilidades susceptibles de explorarse, de la mis
rna forma que mas amplios estimulos no garantizan la respuesta
que se busca de parte del pequeno empresario. Sin embargo, eli
minar obstaculos, ofrecer incentivos, dar a conocer oportunida
des de inversi6n, difundir apoyos y en general fortalecer opciones
acrecentara un terreno fertil para nuevas generaciones de empre
sarios dispuestos a desenvolverse, aceptar retos y contribuir con

un sentido social al progreso econ6mico.
La conclusi6n de este trabajo a primera vista podria parecer

un contrasentido a la politica neoliberal de la actual administra
ci6n publica (1989-1994). Sin embargo, cuando se observa el con

junto de los cambios profundos que se estan generando, en don
de el motor propulsor del progreso cada vez depende mas de la
iniciativa privada, entonces destaca en primer plano la figura del
empresariado. Yes este el que debe aprovecharse en toda su po
tencialidad productiva. La micro y pequena empresas tienen ca

racteristicas significativas que no deben subestimarse, de la mis
rna manera que tampoco parece conveniente que sigan perdiendo
importancia a la par que la gran empresa, las filiales de transna
cionales y los abastecedores externos consolidan aun mas su po
sici6n privilegiada que trasciende a los mercados 0 a un trata
mien to puramente econ6mico.

Comentarios

Alvaro Baillet, Hablar de competitividad es bastante complejo.
No solamente depende del tamafio de las empresas; es un con

cepto que abarca otros muchos factores, como la planeaci6n es

trategica adecuada, que debe centrarse mas en la innovaci6n que
en ampliar sus alcances. Es decir, es importante aprovechar las
economias de escala cuando y donde existan, pero tarnbien se

deben buscar las que posee el pais y, con elias, los "nichos de
mercado". En ese sentido creo que Mexico se parece mas a Tai
wan. Tiene empresas grandes, la mayoria transnacionales, expor
tadoras y competitivas; pero podriamos buscar los casos de pe

quenas empresas (como el de Taiwan) que pueden fomentar
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"nichos de mercado" y, con base en esas caracteristicas, salir
a la competencia internacional.

La competencia no depende del tamano de la empresa, sino
de la estrategia que se utilice, de su innovaci6n, de la gesti6n eco

n6mica, de la publicidad y de otros factores. De todas formas,
el tema de las micro, pequena y mediana empresas es muy im
portante porque socialmente representa una soluci6n para los ex

cedentes de fuerza laboral de Mexico. De hecho se estan hacien
do esfuerzos en ese sentido: pronto aparecera un reglamento para
estas industrias que las va a ayudar a estas agrupaciones en su

actividad posterior.

Jose Thiago Cintra. Las dos exposiciones de esta manana son

sumamente alentadoras en el sentido de que nos resuelven par
cialmente un problema que acapara una buena parte de la aten
ci6n: el de las sociedades en desarrollo. El desarrollo econ6mico
es un capitulo que llamo desarrollo politico e integraci6n de to

dos los fen6menos, pero las discusiones de hoy nos conducen a

temas mas comparativos.
Imaginemos que debemos fabricar un auto. Necesitamos el

motor, el chasis, la carroceria; que tenga una tripulaci6n ade
cuada. Despues vemos en el mapa cual carretera y que direcci6n
tomaremos.

El motor es 10 que llamamos proceso de orientaci6n politi
ca, en la que se incluye la estructura del Estado y la infraestruc
tura estatal. El chasis y la carroceria representan la participaci6n.
Estos problemas son los que hoy me preocupan, sin dejar de te

ner en mente la carretera y la direcci6n del desarrollo.
Hemos visto que en algunas experiencias de desarrollo se posee

ya el motor, y el auto esta bien armado, pero no Ie dan acceso

al pasajero. Son los que poseen una direcci6n y una orientaci6n
para el desarrollo; saben ad6nde van, con que motor y por cual
carretera. Son los que conocen si se trata de unjreeway, 0 si la
via es de primera 0 de segunda clase, rapida 0 lenta.i Pero aun

teniendo una orientaci6n del desarrolllo tambien quieren tener
a los pasajeros dentro del coche porque algunos cuestionan el
rumbo decidido por el chofer (esto seria la participaci6n politica).

Lo interesante es hacia d6nde marchan estos paises; su orien
taci6n del desarrollo y 10 que en ella denomino superordinaci6n
politica. Es importante ver por que se da esta, es decir, la exis-
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tencia de un Estado centralizador (0 la excesiva estatizaci6n de
la economia, la sociedad y la cultura). Pero el ultimo punto es

la orientaci6n del desarrollo y es alli donde me parecen muy ri
cas las exposiciones del profesor Cheng y del doctor Alvarez Uriar
te. Y por supuesto nos quedamos con las dos alternativas via
bles, con la del modelo coreano, muy parecido a ciertas tendencias
que tuvo nuestra America Latina en anos parecidos, anos no cri
ticos, con un papa-Estado en esta superordinaci6n econ6mica de
las grandes lineas y el problema de la micro y mediana empresas.

Ahora quedan por supuesto algunas observaciones y estas las
hago siguiendo al doctor Cheng. EI mencion6 ciertas estrategias
que Taiwan esta adoptando para resolver ciertos drawbacks y uno

que llam6 mi atenci6n fue el problema de la reforma educativa
en terminos de las orientaciones vocacional, profesional, etc. Aqui
me gustaria preguntarle: l,no estarian ahora Corea y Taiwan en

una encrucijada? l,En cual? l,No habra agotado Corea del Sur,
con sus chaebol, todas las posibilidades tecnol6gicas? l,No esta
ria ahora enfrentandose a un gran reto 0 a un gran paso que qui
za no podria dar? En el caso de Taiwan la pregunta es mas 0

menos la misma. l,Conseguira la politica de mediana y pequena
empresas, aun con la reforma tipo japones del subcontrato en

tre complejos mayores, pequenas industrias y empresas, y aun

poniendo entre parentesis que los taiwaneses con pequenas y me

dianas industrias, no estaran de por medio de las trading com

panies japonesas? Taiwan estaria en posibilidad de dar este saI
to ahora, con su gran competitividad en los mercados. Entonces,
creo que hay dos cuellos de botella en dos casos distintos. EI co

reano, que agot6 una estructura zaibatsu pero sin el problema
tecnol6gico, y el de Taiwan que necesita dar un saIto y no se si
tendra el tiempo de hacerlo y racionalizarlo.

El doctor Alvarez Uriarte hizo una excelente exposici6n del
problema de la pequena y mediana empresas, pero me hubiera

gustado que hubiera hecho una menci6n de hilaci6n 0 de infe
rencia con la exposici6n sobre el modelo taiwanes de pequena
y mediana industrias en el sentido de que yo no Ie doy, primero
ubicando al Mexico de hoy en el marco de los ajustes globales.
l,Hacia d6nde va el tratado de libre comercio? l,Va a jugar la carta

del chaebol mexicano, con Alfa, Visa, Saltillo, 0 va a jugar la
carta de la pequefia 0 mediana industrias? En este caso, dejando
la cuesti6n del trademark, mi pregunta, es: l,es conveniente mi-
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rar la solucion que Taiwan esta dando para "hacer las bodas"?
Es decir, el subcontratismo en el sector de la pequefia y mediana

industrias, que ya 10 hay en Mexico, y tal vez esto seria una di
mension parecida aunque creo que el caso de Mexico puede ser

mixto, puede ser coreano-taiwanes, Porque nosotros tenemos

chaebols que no fueron muy activos en el mercado externo, por
que siempre el que tiene mucha poblacion tiene mucho potencial
de mercados internos con 80 0 90 millones de habitantes. Recuerdo
que en 1977 Ie proponia al grupo Alfa de Monterrey que se la

jugaran al mercado externo, y me contestaron que "para que,
si tenemos tanto mercado interno y tanta demanda que no la

aguantamos". De alii tal vez la observacion en este parentesis
al doctor Alvarez Uriarte, que si bien las exportaciones no fue
ron programadas, la entrada al abismo si 10 fue, yel abismo sur

ge cuando Alfa fue retada por la cabeza de la Republica a que
se la jugaran con el pais. Recuerdo que el director del Grupo Alfa
pregunto al presidente Lopez Portillo: "Presidente, ;,que hace
mos?" "Jueguen con Mexico", dijo el Presidente. Y el sefior Garza
Sada entonces amplio el chaebol de Monterrey de la forma que
conocimos, para llegar a un desastre en 1978. Entonces, obvia
mente, esta es una observacion para implicarla mas en la histo
ria econornica. Ahora sigo preocupado por la tecnologia. Los ja
poneses tenian la llamada "ingenieria de reversa en tecnologia".
Esta consistia en "comprar barato" un nuevo producto para des
pues modificarlo en el papel. Es el modelo de Japon basado en

la copia. Y hasta hace pocos afios resolvieron saltar hacia la in
vestigacion -que, dicen, esta fuera del jueguito de los consejos
nacionales de ciencia y tecnologia, ajenos al aparato producti
vo- e iniciaron la investigacion de laboratorio, la ingenieria de
los sectores industriales, y esto no hace muchos afios. Mi pre
gunta seria si vamos a enmarcar esto, tanto para el caso de Me
xico y principalmente para el de Taiwan, (,no estarian los tailan

deses, los coreanos, aun jugando con la "ingenieria de reversa"?
Ya han podido ser innovadores. Tienen las condiciones para ello.
Son preguntas que ya se hicieron aqui, pero cuyas respuestas es

necesario ampliar aun mas.

Miguel Alvarez Uriarte. Tiene razon el profesor Thiago Cintra
en todo 10 que ha dicho y me temo que no tengo todas las res

puestas. Cuando habla de la direccion del desarrollo, que pone
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en duda, estoy de acuerdo con el. Sin embargo, el mismo ofrece
un buen ejemplo, al mencionar al conglomerado de empresas mas
importante de Mexico, el Grupo Alfa. Este tuvo una etapa de
desarrollo impresionante, pero que se presto a un mal manejo
y de no haber sido por el apoyo del gobierno mexicano ignoro
que hubiera ocurrido. Sin embargo, la capacidad que tienen es

tos monstruos para sobrevivir no solamente les ha permitido re

cuperar el terreno perdido, sino incluso seguir prosperando y ra

mificandose mas dentro del medio mexicano. El profesor Cintra
pregunta si hay opciones de convivencia entre la gran empresa
y la pequefia 0 la mediana, dejando a un lado el aspecto tecnolo
gico. Sinceramente creo que si la hay, porque independientemente
de 10 que ocurra en otros paises, donde podemos ir de los gran
des conglomerados e industrias pequefias de importancia redu
cida, a otros ejemplos. Aqui se ha destacado mucho la situacion
privilegiada del desarrollo japones, Ese es otro ejemplo de esa

ductilidad de adaptacion, pues la tienen en funcion de las pequefias
empresas que confluyen hacia la grande. En el caso de Mexico,
esta ultima opcion tiene que tomarse en cuenta. Es decir, la gran
empresa no solamente puede convivir en terminos rentables y ven

tajosos con la pequefia empresa. En sus diferentes opciones, puede
ser verticalmente, para asegurarse los distintos abastecimientos
(10 cual, incluso, en algunos sectores ya ocurre en Mexico), 0 en

terminos de indole horizontal. El profesor Cintra menciono la
subcontratacion. No hay micro 0 pequena industria que la re

chace. Lo ideal seria tener como socio a una gran empresa que
no solamente le asegure el mercado para sus productos, sino que
ademas le proporcione la asistencia tecnica para que la calidad
del insumo material que le abastezca sea la apropiada. Pero cuan

do pienso en esa pequefia empresa 10 hago en terrninos de una

relativa independencia, es decir, de una mayor autonomia que
Ie permita no ser totalmente dependiente de los eventuales capri
chos de la gran empresa.

En cuanto a la tecnologia, es cierto que salvo excepciones,
hay pequefias empresas que pueden ser de capital intensivo y muy
eficientes en cuanto a su organizacion y la tecnologia que em

plean. Pero son las mas escasas y las menos frecuentes en los paises
en desarrollo. Lo comun es el otro tipo de empresa, la de traba
jo intensivo, poco capital y que utiliza equipo y herramientas de

segunda mano. Es decir, como opcion de indole innovadora, la



248 INDUSTRIA. COMERCIO Y ESTADO. LA CUENCA DEL PAciFICO

pequefia empresa es pOCO atractiva, dada su constitucion rudi
mentaria. Por ella debemos ser un poco mas ambiciosos; tene
mos que pensar en nuevas pequefias empresas. Y cuando digo
nuevas pequenas empresas pienso, por ejemplo, en la subcon
tratacion para la industria maquiladora que ya se tiene en Mexi
co; en empresas que hayan sido proyectadas por sectores indus
triales de antemano. Se necesita una labor tecnica y financiera
muy significativa del Banco Mundial, que asesora a Mexico y Ie
ha estado otorgando creditos para la pequefia industria. Nacio
nal Financiera tiene un buen equipo de tecnicos en ingenieria in
dustrial y desde luego las propias autoridades del Gobierno Fe
deral y otros institutos de tecnologia -que son varios, no solo
el Conacyt-, pueden hacer viable esta opcion. Viable significa
darle una mayor atencion en funcion de una opcion no suficien
temente aprovechada en este pais.

Yoo Jung-ho. Me parece que la ponencia del profesor Cheng fue
una excelente introduccion a la ponencia que presentare en la si
guiente sesion. Sin embargo, me quedo una pequena duda sobre
10 que cali fico como las "desventajas" de poseer una economia
con empresas grandes y medianas. Las tres razones que mencio
n6 no me convencieron mucho, y por tanto quisiera escuchar sus

comentarios a mis interrogantes.
En primer lugar, mencion6 que las empresas pequefias y me

dianas sufren de una estructura financiera debit, y que por tanto
tienen menos capacidad para enfrentarse a las recesiones econo
micas. Ademas apunto que no tienen acceso a los prestamos y
financiamientos, es decir, a las inversiones de capital a largo plazo.
Hasta donde se, esto es precisamente el papel que deberia cum

plir el sector financiero, es decir, el bancario. Es esta la interme
diacion financiera. Entonces el problema no son las empresas pe
quefias y medianas, sino el de un sector bancario 0 financiero
insuficientemente desarrollado.

En segundo lugar, tambien se refirio a las tasas demasiado
altas de crecimiento y de muerte de las pequefias empresas y a

su incapacidad de hacer investigacion y desarrollo. Ahora bien,
uno no puede seguir ganando, cualquiera que sea el resultado,
una alta tasa de crecimiento y mortalidad, 0 la flexibilidad de
la economia para adaptarse a los cambios. Todavia es muy in
cierto hasta que punta estas empresas pequefias y medianas tie-
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nen la ventaja en la investigaci6n y el desarrollo. Parecieran ser

mas flexibles y agiles y hacen una importante contribuci6n en

la investigaci6n y el desarrollo, tal vez comparable a la de las
empresas grandes. De esta manera, vemos que habria que sus

tentar un poco mas este argumento.
Por ultimo, el profesor Cheng sefial6 que las empresas me

dianas y pequefias tienen que depender de las que compran en

el extranjero 0 de aquellas con negocios generales, debido a que
carecen de capital. Sin embargo, aqui estamos viendo una for
ma de divisi6n internacional del trabajo. Es decir, una persona
ineficiente y sin capital se acerca a las eficientes -las empresas
pequefias y medianas- y entonces lleva al mercado 10 que pro
ducen las eficientes. Entonces, no podemos seguir ganando, cual
quiera que sea el resultado. La pregunta seria si l.es mas venta

josa una economia dominada por conglomerados gigantes 0 una

economia de empresas medianas y pequefias? Por mi parte esco

geria la segunda opci6n.

Tun-jen Cheng. Primero contestare su pregunta y despues trata

re el problema del profesor Cintra.
Tres preguntas y tres dudas. En cuanto a la segunda, acepto

la observaci6n del profesor Yoo. Pienso que los vinculos reales
todavia no se conocen, 0 sea si las pequefias y medianas indus
trias son las mas innovadoras 0 si 10 son las grandes. La eviden
cia en este campo aun es contradictoria, asi que en este caso car

gare la responsabilidad.
La literatura clasica, por ejemplo de Champires, que sefiala

que las empresas grandes conducen mas a la innovaci6n ha cai
do en duda. Sin embargo, no se la ha contradicho; s610 queda
poco clara. Pero si comparto la duda acerca de esta propuesta.

En cuanto a la primera y tercera observaciones, quisiera de
fenderme. Pienso que aun teniendo un sector financiero bien de
sarrollado las empresas pequefias continuaran siendo discrirni
nadas por el sector financiero debido a una falta de credibilidad;
entonces es necesario que el gobierno intervenga. Y de hecho,
aunque existiera una politica de "puertas abiertas" para las em

presas pequefias y medianas, surgirian otras nuevas y j6venes que
seran cuestionables en terrninos financieros. Y si el bienestar eco

n6mico de una naci6n sigue dependiendo de este sector, enton

ces su estructura financiera sera mas debil por definici6n y ha-
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brei que mejorarla. No digo que no se tome en cuenta al sector

financiero, porque realmente es un elemento importante en este

estudio y no 10 habia mencionado, pero el financiero sigue sien
do un rasgo definido de todas las pequeiias empresas, en todos
lados.

Las empresas pequeiias y medianas poseen fronteras abier
tas; es decir, cualquier persona puede entrar y por ello tienen que
enfrentarse a una gran competencia. Por tanto, su margen de ga
nancias disminuira. Si no se mejora la organizacion industrial,
entonces se incrementara cada vez mas el numero de empresas
medianas y pequeiias y en ellargo plazo nos asemejariamos mas
a Hong Kong que a Corea.

C. Johnson. Quisiera participar en esta discusion y ser un poco
mas critico sobre el entusiasmo por las empresas pequeiias y me

dianas. Me parece importante recalcar que la estrategia de estas

empresas es ortodoxa. Lo que es poco usual, en Asia Oriental,
yes realmente excepcional, es el modelo tipo Japon y Corea. En
esos paises no se trata del enfrentamiento de la empresa grande
contra la pequeiia sino de la pequeiia contra el zaibatsu 0 de la
pequeiia contra el chaebol. Chaebol es una nueva invencion poco
entendida por el pensamiento economico occidental, es decir, si
bien son conglomerados desarrolladores que apalancan a las em

presas riesgosas para hacerlas seguras, no pueden formar mono

polios al producirse mas que un chaebol. Mas que un zaibatsu.
Es decir, no trata de un Mitsui, un Mitsubishi 0 un Sumitomo,
sino todos en competencia contra todos. Ademas, esta es una es

trategia mas ambiciosa que la que desarrollan paises como Tai
wan, que salieron a competir con Japon con el fin de convertirse
en una segunda Alemania, no en una segunda Italia. Corea tiene
la intencion de competir con Japon a fin de convertirse en abas
tecedor de la URSS y China, 10 cual tambien es un elemento cla
ve en su estrategia de desarrollo econornico y su seguridad mili
tar. Esto no es tan sencillo que 10 entiendan los economistas. Sin
embargo, a mi modo de ver el crecimiento de Taiwan (orientado
a las exportaciones) es importante y por supuesto merece la pena
de ser estudiado, pero depende muchisimo mas de 10 que este
mos dispuestos a reconocer, por la disponibilidad del enorme mer

cado estadounidense. Su estructura de empresas pequeiias y me

dianas produjo altas ganancias, probablemente mas elevadas que
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las de Corea. Esto explica en parte el enorme superavit de divi
sas de Taiwan. Las estrategias de Corea y Jap6n son de orien
tarse hacia una porci6n del mercado que producira seguridad en

ellargo plazo y por ultimo se traducira en poder politico. En cam

bio, la estrategia taiwanesa busca las ganancias altas. Creo que
los argumentos de que las empresas pequeftas son mejores, que
el flujo de informaci6n es mas corto, etc., se asemejan a la ideo
logia estadounidense con que se pretende explicar 10 inevitable,
pero en gran parte son disparates. Fue Jap6n el que invent6 al
sector manufacturero eficiente, los sistemas just-in-time, yesto
no 10 hacen las empresas pequeftas. Por ello quienes argumen
tan que las empresas pequeftas pueden ganar a los japoneses y
coreanos probablemente se encuentren a punto de perder sus ne

gocios.
Hay otro elemento que habria que resaltar. Soy un gran ad

mirador del trabajo de mi colega Tun-jen Cheng y el definitiva
mente sabe, aunque no 10 mencion6, que una de las mayores mo

tivaciones de la estrategia de empresas pequeftas y medianas en

Taiwan es la politica, es decir, el regimen del Kuomintang no quiso
depositar el poder econ6mico privado en una escala muy grande
en empresas tipo zaibatsu. Despues de todo, el Kuomintang es

un partido derivado del leninismo. Esto a 10 mejor es relevante
para Mexico, ya que una de las razones de su estrategia de em

presas pequeftas y medianas se debe a que el comercio en gran
escala equivale a gran poder politico y presenta un reto al mono

polio politico. Por ella coincido con el profesor Cintra, es decir,
se trata de la cuesti6n de que es 10 que quiere la gente y ello es

sumamente importante para este seminario sobre el significado
del Pacifico; debemos reconocer que 10 que buscan Jap6n y Co
rea es muchisimo mas ambicioso que 10 que busca Taiwan. Los
primeros quieren ser grandes poderes, esperan ser independien
tes de Estados Unidos 0 de la URSS. Estan construyendo las ba
ses para ese fin, y por ello han seguido una estrategia de desa
rrollo que ademas de no ser ortodoxa, los economistas occidentales
todavia no pueden explicarla claramente.

Omar Martinez Legorreta. Estas son dos 0 tres reflexiones que
tambien el profesor Johnson ha tocado. Con ellas quiero llevar
la atenci6n a las metas 0 a los objetivos nacionales de politica
interna de los tres paises de los que se ha hablado en esta sesi6n,
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Corea, Taiwan y Mexico, y de su entorno internacional, que tie
ne mucho que ver con esto. Los tres casos son muy interesantes.
La politica interna, los objetivos internos, en Corea del Sur tie
nen como un punto de referencia obligado a Corea del Norte,
por el problema de la divisi6n y sus objetivos de reunificaci6n.
Habria que pensar en paralelismos interesantes, 0 por 10 menos

en reflexiones interesantes, en el caso de Corea y en el de la reu

nificaci6n exitosa de Alemania, por ejemplo. En cuanto a Tai
wan, su politica interna frente a su objetivo principal, 0 su reto

principal, que es la Republica Popular China, es la reunificaci6n.
Como se sabe, ambas partes reclaman que son una y la misma
cosa, l.pero quien debe absorber a cual? ASI, en 10 internacio
nal. Para Corea, Jap6n es en un aspecto mucho mas importante
que para Taiwan. Los objetivos politico-sociales en 10 interno
tienen que ver obviamente con estos retos en el ambito interna
cional.

Quizas esto nos ayuda a explicar el porque del crecimiento
de la gran industria, los grandes conglomerados de negocios del
chaebol en Corea frente el reto de la integraci6n con el Norte,
etc., y por que Taiwan ha recurrido a un esquema de pequefia
y mediana industrias que tiene que ver mas con sus objetivos po
litico-sociales inmediatos frente el reto de la Republcia Popular
China. Habria que ahondar en estas reflexiones y luego vuelvo
al caso de Mexico. Estoy totalmente de acuerdo con 10 que el
doctor Alvarez Uriarte dice en su ponencia: "la micro y peque
fia industrias pueden contribuir poderosamente al crecimiento de
la economia mexicana". Yo afiadiria ... y a resolver el problema
social de Mexico en primer lugar frente a sus retos internos, a

las metas internas, y en cuanto al crecimiento de la cohesi6n des
pues de la severa crisis econ6mica que apenas se empez6 a tratar

aqui. El problema en Mexico es que ese crecimiento social de al
guna forma tiene que ir junto con el econ6mico. El doctor John
son mencionaba esa desagregaci6n. Crecimiento si, pero econ6-
mico, politico y social. Depende de esos retos internos y tenemos

que hacer un balance. Por eso he insistido en la importancia de
observar y conocer estos otros casos en la Cuenca del Pacifico,
no para imitarlos, sino porque muestran claramente que las re

cetas nacionales, tanto para el desarrollo como para hacer fren
te a estas posibilidades, son distintas, dependiendo de sus pro
blematicas. En el caso de Mexico la crisis y el equilibrio entre
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la micro y la pequefia industrias pueden ayudar en ese sentido
y ademas porque su primer gran reto en el entorno internacional
es Estados Unidos, con la negociaci6n del Tratado de Libre Co
mercio. Tenemos que ver tambien ese problema y no esperar que
la micro y la pequefia industrias contribuyan poderosamente a

esta causa. Estos son algunos puntos para reflexionar; el porque
de todo esto nos llevaria a discusiones muy interesanes.

Gil/-Chin Lim. Perrnitanme agregar algunas cosas (no busco res

puestas) a este debate tan emocionante sobre las empresas en gran
escala contra las pequefias. En primer lugar, pienso que existe
un mito en 10 que concierne al chaebol. Si hacemos un analisis
mas detallado de su estructura interna veremos que hay formas
muy diversas. Por ejemplo, cuando estuve en Corea hace unos

meses corria el rumor de que Samsung estaba en gran apuro y
que se estaba prestando dinero de pequefios inversionistas, de per
sonas que estan sin una compafiia. Sin embargo, prestan el capi
tal a enormes empresas como Samsung y ganan mucho dinero.
Tambien existe una gran cantidad de subcontratistas que abas
tecen de partes y otros insumos a los chaebol y tambien hacen
mucho dinero. Entonces vernos que el chaebol se ocupa de todo
y sin embargo consta de muchisimas empresas chicas que 10 abas
tecen, vinculos que tambien abarcan a algunos sectores informales.
Sobre este aspecto ya se ha realizado un gran mimero de estu

dios. Entonces es posible emplear macro y micro politicas, para
sostener a los chaebol. No obstante, al fomentar a la vez la no

ci6n de equidad se promueven las actividades beneficiosas de las
empresas pequefias y aun de los sectores informales. Sin embar
go, aparentemente no hemos desarrollado aquella clase de poli
tica que pudiera comprometer las metas, en apariencia conflicti
vas, de crecimiento y equidad. Pienso que hay muchos
malentendidos en torno a esto. De hecho hay estudios que mues

tran que durante los afios sesenta y setenta los paises que crecie
ron mas rapido distribuyeron la riqueza y los ingresos mejor que
los dernas. Creo que existe una imagen en blanco y negro de que
siempre ha existido una relaci6n exclusiva entre el crecimiento
y la equidad. Lleg6 la hora de que los especialistas del desarrollo
aborden este problema desde una nueva perspectiva y que traten
de buscar alternativas factibles con el fin de reducir los terminos
de intercambio entre los dos. Debemos hablar acerca del proble-
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rna de las grandes empresas contra las pequeiias empresas desde
la perspectiva de la ubicacion, la concentracion y la dispersion,
de la intensidad del capital y del trabajo. Uno de los elementos
que se deberia tratar con mas cuidado en el futuro es la contri
bucion de los conocimientos y de la innovacion al proceso pro
ductivo. La parte de conocimiento en la funcion de produccion
sera sumamente importante en el futuro y hay quien sugiere que
las naciones que hacen fuertes inversiones en el conocimiento y
los que usen de manera competente ese conocimiento en el pro
ceso de produccion, dominaran el mercado mundial. Y efectiva
mente, si Corea, Taiwan 0 Mexico quieren competir de manera

competente en el mercado global deben entonces cambiar de op
tica frente a este debate. Es decir, de la antigua dicotomia entre

intensidad de trabajo 0 capital a la innovacion tecnologica, y de
como se va a organizar el nuevo sistema de produccion. No se

trata sencillamente de aprovechar el bajo costo del trabajo, ya
que este, en definitiva, tendra limitaciones. Si durante los proxi
mos aiios los paises en desarrollo, quieren ser verdaderamente
competitivos en el mercado mundial, la orientacion de la politi
ca industrial debera transformarse un poco y enfocarse mas al
conocimiento y a la innovacion y no solo en sus sencillas fuentes
de trabajo.
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1. INTRODUCCION

El papel del gobierno en una economia de mercado es un tema
de interes permanente para los economistas. Desde Adam Smith
han tornado con escepticismo la afirmaci6n de que el gobierno
puede ser mas eficiente que el mercado y tienden a admitir que
su intervenci6n es conveniente s610 en algunos casos especiales en
que fracasa el mercado. Sin embargo, al parecer en los paises
en via de desarrollo no hay un consenso tan establecido. Para
justificar la intervenci6n del gobierno generalmente se mencio
nan las industrias nacientes asi como los efectos de vinculaci6n
entre las industrias, las economias de escala y la ausencia de un

mercado de capital eficiente. Ademas, parece que el exito de tal in
tervenci6n se considera mas factible en los paises en via de desa
rrollo, donde el gobierno suele ser autoritario, pues se piensa
que por ello esta mejor capacitado para reducir el costo actual
de la intervenci6n.

El crecimiento econ6mico tambien parece apoyar la tesis de
que la intervenci6n del gobierno es conveniente para el desarro
llo econ6mico. Este fue muy rapido en Corea en el ultimo cuar

to de siglo y se inici6 con un aumento de las exportaciones su

rnamente acelerado. La intervenci6n del gobierno ha sido amplia

[257]
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y, hasta hace muy pOCO, el desarrollo tuvo lugar bajo regimenes
autoritarios que reprimian los derechos humanos y el movimiento
obrero. Al parecer estas caracteristicas han dado origen a la idea
de que la inusitadamente nip ida expansion de las exportaciones
fue posible sobre todo gracias al gobierno que, mediante una se

rie de planes economicos de cinco afios, impulse a ciertos secto
res para que se convirtieran en futuras industrias de exportacion,
proporcionandoles subsidios, incentivos tributarios, barreras aran

celarias y no arancelarias a la importacion, etcetera.
Si un regimen adopta y pone en practica una politica econo

mica con cierto objetivo y este se cumple, nos sentimos tentados
a concluir que existe una relacion causal entre tal politica y el
objetivo alcanzado. Sin embargo, no deberia inferirse tal rela
cion sin un examen previo. A menudo una politica gubernamen
tal produce efectos no deseados y otras veces, si alcanza sus ob
jetivos, ella tal vez se deba a factores totalmente ajenos a las
medidas empleadas. Asimismo, en los paises en vias de desarro
llo hay buenas razones para tomar con escepticismo la capaci
dad del gobierno para realizar mejoras cuando este impone su

voluntad sobre el proceso del mercado de asignacion de recur

sos. En muy pocas ocasiones el gobierno es capaz de controlar
un precio real mediante el dominio sobre el precio nominal y tam

poco puede favorecer a un sector sin imponer al mismo tiempo
una situacion desfavorable a otros.

Asi, el examen de la experiencia coreana de crecimiento eco

nomico con intervencion gubernamental tendria cierto interes aca

demico e importancia practica para los interesados en inferir lee
ciones a partir de la experiencia de este pais". La economia coreana

en los setenta es buen ejemplo de intervencion del gobierno, pues
entonces este adopto una vigorosa politica de industrializacion.
Este articulo pretende evaluar los efectos de la politica de la "in
dustria pesada y quimica" (IPQ) de los setenta en la asignacion
de recursos a las industrias manufactureras y en su desempefio.

En la seccion II se describen brevemente las principales he
rramientas de la politica de IPQ que empleo el gobierno. En la sec

cion III se calcula la productividad del capital en las industrias
manufactureras y se compara la productividad de las industrias pe
sadas y quimicas favorecidas por la politica de IPQ con la de las
industrias ligeras que quedaron fuera de esta, En la seccion IV

se compara la participacion de Corea y Taiwan en el mercado de
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importaciones de la OCDE (Organizacion para la Cooperacion y
el Desarrollo Economico) y, a partir de los hallazgos de las sec

ciones precedentes, en la seccion v se presentan algunas conclu
siones sobre el papel del gobierno en el crecimiento economico
de Corea.

2. POLITICA INDUSTRIAL EN LOS ANOS SETENTA

Desde 1973, cuando el presidente Park anuncio ellanzamiento
de la politica de IPQ, hasta la primavera de 1979, cuando se anun

cio el Programa Global de Estabilizacion, el gobierno aplico la
politica de IPQ para promover el desarrollo de algunas "indus
trias importantes" 0 "industrias clave": fierro y acero, metales
no ferrosos, construccion naval, maquinaria en general, productos
quimicos, electronica y otras designadas por el presidente. Se for
mularon politicas fiscales, comerciales, de credito y de tasas de
interes a fin de fomentar el desarrollo de la industria pesada y
quimica.

El sistema tributario otorgo diversos incentivos a las empre
sas de las industrias que cumplian con ciertas condiciones. Es
tas, asi como las bases legales para el tratamiento preferencial,
se establecieron mediante leyes que propiciaban el desarrollo de
industrias individuales "importantes" y por las leyes de Exen
cion de Impuestos y de Reduccion del Control. Esta ultima se

modifico sustancialmente de acuerdo con la politica de IPQ de
finales de 1974, mientras que las destinadas a promover las in
dustrias individuales ya estaban vigentes a principios de los se

tenta. Los principales incentivos eran las exenciones temporales
de impuestos, la depreciacion especial de capitales fijos y el des
cuento impositivo temporal por inversion.

Kwack (1985) calculo las tasas de impuestos efectivas sobre
el rendimiento marginal del capital para empresas de diversas in
dustrias, suponiendo que estarian aprovechando totalmente los
grandes incentivos proporcionados por el sistema tributario.! En
el calculo tomo en cuenta las tasas de impuestos estatuidas, va

rios incentivos tributarios, tasas de inflacion, etc. En el cuadro
1 se presentan las estimaciones de Kwack para nueve industrias

I Kwack (1985). Veanse las referencias al final del trabajo.
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manufactureras (columnas 3 a 11), algunas de las cuales fueron
favorecidas por la politica de IPQ. La columna 1 (IPQ) mues

tra el promedio simple para las tasas efectivas de impuestos cal
culadas para las industrias favorecidas por la politica de IPQ, y
la columna 2 (' 'no IPQ' ') corresponde al promedio de otras in
dustrias del sector manufacturero.

Como se observa en el cuadro, hubo una gran diferencia en

tre las industrias favorecidas y las no favorecidas en cuanto al
tratamiento que recibieron del sistema tributario corporativo. Des
de mediados de los setenta hasta principios de los ochenta las
compafiias de las industrias favorecidas que aprovechaban los
incentivos fiscales podian disminuir su tasa efectiva de impues
tos sobre el rendimiento marginal del capital a menos del 20070.
Durante el mismo periodo, la tasa de impuestos efectiva para las
empresas de otras industrias continu6 siendo de cerca del 50%.
Desde luego que estos calculos no eran las verdaderas tasas de
impuestos; sin embargo, claramente muestran los grandes incen
tivos tributarios discriminatorios otorgados a las industrias fa
vorecidas. EI tratamiento preferencial casi desapareci6 en 1982,
pues el ano anterior se habia reformado el sistema tributario con

el prop6sito especifico de eliminar dicho tratamiento.
Durante los afios setenta la politica comercial limit6 grave

mente las importaciones de bienes extranjeros que competian con

los productos de las industrias favorecidas, 10 cual invirti6 la ten
dencia liberalizadora que prevalecia desde mediados de los se

senta, En 1967 el regimen de importaciones cambi6 de un "sis
tema de listas positivas" a un "sistema de listas negativas"; con

el cual el Aviso Publico concerniente a las Exportaciones e Im

portaciones, emitido peri6dicamente por el Ministerio de Comer
cio e Industria (ahora Ministerio de Comercio Exterior e Indus
tria), enumeraba los articulos que no podian importarse sin previa
autorizaci6n del gobierno. Los que no se encontraban en la lista
negativa podian importarse sin el consentimiento previo del go
bierno. La liberalizaci6n del regimen de importaciones en la se

gunda mitad de los sesenta puede observarse en el cuadro 2, que
muestra los indices de liberaci6n de importaciones de las in
dustrias manufactureras en algunos afios.2 En 1966 el indice para

2 EI Indice de liberalizaci6n de una industria se define por 10 general como

la proporci6n de articulos de importaci6n que no requieren de un permiso pre
vio del gobierno, conforme al Acta de Comercio Exterior, en relacion con la can-
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Cuadro 1

Tipo efectivo de gravamen
(Porcentajes)

No
{PQ {PQ

Alio (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1970 39.2 39.4 38.3 39.9 39.5 41.9 38.8 40.2 41.7 41.6 32.3
1971 34.9 34.7 34.2 33.1 37.3 37.6 33.1 33.7 36.8 38.0 29.2
1972 27.7 29.8 29.5 24.8 28.8 32.7 28.1 28.7 33.5 31.7 24.1
1973 33.5 38.6 33.6 30.8 36.1 38.3 38.0 38.1 40.0 38.9 38.1
1974 29.9 37.7 33.8 33.7 22.3 39.1 35.6 37.5 38.5 37.4 37.8
1975 15.9 52.1 16.9 12.4 18.3 52.8 51.4 52.1 53.0 52.0 51.3
1976 18.0 51.0 19.1 11.9 23.1 52.3 50.4 50.8 51.6 50.8 49.9
1977 17.5 49.5 19.3 11.9 21.3 50.0 48.8 50.0 49.3 50.5 48.6
1978 16.9 48.4 18.2 11.0 21.6 48.9 47.1 48.3 48.6 49.7 47.6
1979 18.3 48.5 21.6 10.6 22.7 49.1 46.8 48.4 49.3 49.3 48.2
1980 18.3 48.8 17.2 15.0 22.8 49.5 48.0 48.7 49.1 48.7 49.0
1981 20.6 51.1 19.5 16.4 26.0 51.3 50.2 52.0 51.4 51.0 50.6
1982 47.1 48.2 47.0 47.5 46.8 48.8 47.2 49.0 48.4 48.1 47.9
1983 40.4 42.2 41.0 40.0 40.3 42.8 41.3 42.9 42.4 42.1 41.9

Nota: Cada columna representa 10 siguiente:
1: el promedio simple de las columnas 3 a 5.
2: el promedio simple de las columnas 6 a II.
3: industrias quimicas.
4: industrias primarias de metal.
5: industrias de maquinaria electrica y no electrica, e industrias de equipo

de transportacion.
6: industrias de bebidas y alimentos.
7: industrias textiles, de la confeccion, calzado y cuero.

8: industrias de productos de madera y mobiliario.
9: industrias de pulpa y papel, impresion y editoriales.
10: industrias de minerales no metalicos,
11: industrias manufactureras varias.
Fuente: Kwack (1985), cuadros 3-5, pp. 63-70.

el sector manufacturero en su conjunto estaba en un nivel suma

mente bajo, de 80/0, y para 1970 se elevo a un 42% como se

muestra en el ultimo rengl6n del cuadro.

tidad total de articulos de importacion de la industria. La definicion del indice

que se emplea en el cuadro 2 difiere de esta definicion cormin en cuanto a que

excluye del numerador los articulos cuya importacion puede restringirse por otras

leyes 0 regulaciones distintas del Acta de Comercio Exterior, como las que

pretenden imponer normas de salud y seguridad, entre otras.
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Cuadro 2

[ndice de liberacion de importaciones
de las industrias manufactureras

(Porcentajes)

1966 1970 1975 1980 1983 1985

Alimentos 14.5 13.2 22.4 37.5 34.1 55.9
Bebidas 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 19.6
Tabaco 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 9.1
Textiles 2.3 23.7 25.2 74.7 75.4 86.9
Confeccion 0.0 16.7 16.7 70.6 44.8 95.7
Calzado 12.9 25.8 35.5 70.8 74.6 93.5
Madera 7.7 53.8 64.1 93.1 96.2 100.0
Mobiliario 0.0 14.3 14.3 0.0 60.5 95.6

Papel 2.9 40.0 20.0 63.2 88.5 88.0
lrnpresion 0.0 27.3 54.5 90.9 100.0 100.0

Qufrnicos= 18.9 38.5 35.0 25.7 46.6 66.6
Otros quimicos 8.3 43.3 51.7 54.9 59.6 66.4
Refinacion de petroleo" 12.5 6.3 12.5 12.5 51.2 53.5
Productos del petroleo 27.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Caucho 6.0 35.3 52.9 88.2 92.7 92.9
No metalicos 5.7 71.4 65.7 77.3 80.1 83.6

Siderurgica" 4.9 64.6 67.1 84.2 93.3 95.6
No ferrosos* 16.5 75.9 73.4 88.1 86.4 88.6
Fabr. metal= 3.3 33.3 33.3 70.4 91.5 94.6
Maquinaria no electrica" 14.1 56.3 33.8 47.6 64.4 76.5

Maquinaria electrica" 0.0 23.5 17.6 31.0 46.9 64.5

Equipos de transportacion" 0.0 65.0 57.5 63.6 49.6 67.2
Otras manufacturas 0.0 16.9 13.8 44.4 58.8 69.2
Promedio 8.1 41.7 40.1 56.6 64.1 77.1

• lndustrias que no fueron favorecidas por la politica de IPQ.
Fuente: elaborado con base en Kim (1988), cuadro 1 del apendice,

Esta tendencia se invirti6 en los ados setenta, al disminuir
ligeramente el indice de liberaci6n de las importaciones. Para
el sector manufacturero en su totalidad, el indice se redujo del
42% en 1970 a 40070 en 1975. En este trabajo 10 importante es

que la reducci6n se debi6 sobre todo a grandes caidas en los in
dices de liberaci6n en las industrias promovidas por la politi
ca de IPQ. La medida aument6la protecci6n para las industrias
pesada y quimica al colocar algunos productos de nuevo en la
"lista negativa" que requeria de autorizaci6n previa para la im-



portacion. En el cuadro 2 esto es mas notorio en la maquinaria
no electrica, la maquinaria electrica y electronica y el equipo de

transporte. Ademas, para quien no fuera exportador era muy di
flcil importar si las companias nacionales producian bienes si
milares 0 sustitutos en las industrias designadas "clave". Los ex

portadores siguieron teniendo acceso a los bienes extranjeros a

precios internacionales por medio del sistema de reduccion de
aranceles.

La herramienta mas poderosa que empleo el gobierno para
poner en practica la politica industrial fue la asignacion de fon
dos de inversion. El gobierno estaba directamente involucrado
en el otorgamiento de estos fondos no solo a distintas industrias
manufactureras, sino tambien a proyectos individuales de inver- lsion, Con objeto de financiar numerosos proyectos de gran es- ;

cala en las industrias quimica y pesada, en 1974 se creo el Fondo I
Nacional de Inversion. Los bancos comerciales, que en esa epo-
ca eran propiedad del gobierno, tambien se dedicaban a conce-

der creditos a estos proyectos de inversion. Los destinados ala
industria pesada y quimica y otros creditos asignados se deno-
minaban "creditos de politica" y se ofrecian a tasas de interes
preferencialmente bajas (cuadro 4). Durante la epoca en que se

estaba poniendo en practica la politica industrial, los creditos de
politica se ampliaron, hasta cubrir una participacion cada vez ma-

yor del credito interno.
El cuadro 3 muestra las participaciones de diversos tipos de

creditos de politica en el credito interno para el sector privado,
as! como los cambios en el periodo de 1970-1985. La participa
cion de todos los creditos de politica aparece en la columna 1

y puede subdividirse en tres grupos. La proporcion de los credi
tos de politica para el comercio exterior se muestra en la colum
na 2. Estos se destinaban sobre todo a financiar exportaciones
en general y no estaban directamente relacionados con objetivos
industriales. La columna 3, con el encabezado de "asignados",
presenta la participacion de los creditos asignados al sector agri
cola, las companias pequenas y medianas, edificios habitaciona
les, etc.; estos tampoco estaban relacionados con la politica in
dustrial. Los creditos "no asignados", cuya participacion se

muestra en la columna 4, eran la fuente de fondos de inversion
que el gobierno destinaba a favorecer proyectos de las industrias

pesada y quimica.
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Cuadro 3

Participacion de los creditos de politica en el credito interno
(Poreen/ajes)

Creditos
Todos los intemost

creditos de Comercio No Tasa de (mil/ones
politico exterior) Asignados- asignados- incremento+ de won)

(I) (2) (3) (4) (5) (6)

1970 47.45 5.56 19.43 22.46 n.d. 1005
1971 48.27 6.11 18.15 24.01 29.09 1 311
1972 53.79 6.71 26.18 20.90 8.34 1636
1973 55.23 10.49 24.10 20.64 19.84 2164
1974 53.15 11.24 21.29 20.62 20.58 3242
1975 53.07 9.01 19.95 24.11 37.38 4096
1976 52.20 9.99 19.16 23.05 19.07 5 184
1977 55.14 10.41 19.53 25.20 33.03 6610
1978 60.20 10.81 20.64 28.75 36.35 9691
1979 58.50 10.63 17.51 30.36 34.29 13672
1980 59.07 11.50 16.82 30.74 31.65 19413
1981 58.03 12.73 17.25 28.06 18.22 24711
1982 53.80 12.27 15.11 26.42 20.29 31 317
1983 53.73 12.67 16.84 24.22 11.84 36886
1984 52.60 12.72 17.75 22.13 7.69 42233
1985 51.49 12.85 17.76 20.88 14.43 50415

1 Incluye los creditos para comercio exterior de los bancos de deposito y
todos los creditos del Banco de Exportaciones e Importaciones de Corea.

2 Incluye los fondos gubernamentales y los creditos para las industrias agri
colas, pequena y mediana empresas, construccion de viviendas, etcetera.

3 Incluye los creditos financiados por el Fondo de Inversion Nacional, ere
ditos en divisas y todos los creditos del Banco de Desarrollo de Corea.

4 En terminos de porcentaje, la proporcion del incremento de los no asig
nados en relacion con el credito interno.

5 Incluye todos los creditos y descuentos al sector privado por parte del
Banco de Corea, los bancos de dep6sito (bancos comerciales y bancos especia
les) y dos instituciones de desarrollo, el Banco de Desarrollo de Corea y el Ban
co de Exportaciones e Importaciones de Corea.

Fuente: Economic Planning Board (1986), Banco de Corea (1986), Minis
terio de Finanzas (1981) y Banco de Corea, Economic Statistics Yearbook (va
rios vohimenes).

A principios de los setenta la participaci6n de todos los ere
ditos de politica en el credito interno para el sector privado ya
era grande. pues casi les correspondia la mitad. A finales de ese
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decenio y principios del de los ochenta, los creditos de politica
se ampliaron aun mas, hasta llegar a constituir el 60% de todos
los creditos internos al sector privado. En 1985 la participacion
volvio a ser de pOCO mas de la mitad. Este auge y caida de la

participacion de todos los creditos de politica reflejaba en for
ma directa el cambio en la participacion de los creditos no asig
nados. A 10 largo de los afios setenta la participacion de estos

creditos se elevo en alrededor de 10 puntos porcentuales, de cer

ca del 20 a aproximadamente el 30%. A partir de entonces dis
minuyo hasta llegar a cerca del 20070 hacia mediados de los
ochenta.

La "proporcion del incremento" de la columna 5 del cua

dro 3 muestra el porcentaje que corresponde al incremento de
los creditos de politica "no asignados" en el incremento de todo
el credito interno. Dicha columna muestra que la proporcion del
incremento empezo a elevarse en 1973 y a declinar en 1981. La
proporcion fue alta, de alrededor del 30%, durante el periodo
1975-1980, cuando la politica de IPQ se puso en practica.

La importancia de la politica de credito puede entenderse me

jor si se observan las tasas de interes de los creditos de politica.
El cuadro 4 muestra las correspondientes a los creditos cornu

nes, dos tipos de creditos de politica y la tasa de inflacion, Los
concedidos para el comercio exterior siempre disfrutaron de las
tasas de interes mas bajas, como se observa en la columna 2. Los
otorgados para inversion fija favorecida por la politica de IPQ
ocuparon el segundo lugar en tasas de interes bajas. Por ejem
plo, la aplicada a los creditos del Banco de Desarrollo de Corea

para financiar inversiones en equipo basico de industrias "cla
ve" se muestra en la columna 3. En cornparacion con la tasa de
descuento que cobran los bancos comerciales a las letras de cambio
comerciales de la columna 1, la tasa de interes de la columna 3
fue de 5 a 12 puntos porcentuales mas baja en la primera mitad
de los afios setenta y alrededor de tres puntos porcentuales me

nos en la segunda mitad. En cualquier caso, siempre fue inferior
ala tasa de inflacion en los setenta, excepto en un ano. La tasa
de interes real negativa no desaparecio sino hasta los afios ochenta,
cuando la inflacion se estabilizo,

Al inicio de 1979 el gobierno calculo que el 74 y el 82 por
ciento de todas las inversiones fijas realizadas en el sector manu

facturero en 1976 y 1979 se dirigieron a las industrias pesada y qui-



266 INDUSTRIA, COMERCIO Y ESTADO. LA CUENCA DEL PAciFICO

Cuadro 4

Tasas de interes y de inflaci6n
(Poreentajes)

Descuento Creditos para Creditos para Poreentaje
sobre comereio equipo de de cambio,

documentos exterior industrias clave CPl

(1) (2) (3) (4)
1970 24.30 6.00 12.00 16.01
1971 23.00 6.00 12.00 13.51
1972 17.79 6.00 11.l7 1l.51
1973 15.50 6.67 10.00 3.20
1974 15.50 8.83 10.00 24.48
1975 15.29 7.67 12.00 25.20
1976 16.33 7.42 12.42 15.27
1977 17.25 8.00 l3.00 10.17
1978 18.02 8.58 14.17 14.46
1979 18.75 9.00 15.00 18.26
1980 23.33 12.00 20.50 28.70
1981 19.50 12.00 18.00 21.30
1982 12.38 10.75 12.75 7.25
1983 10.00 10.00 10.00 3.38
1984 10.27 10.00 10.31 2.30
1985 10.75 10.00 9.56 2.47

Nota: las tasas de interes son promedios ponderados, las ponderaciones
corresponden a la cantidad de meses que estuvieron vigentes en un ano dado.
Cuando se da la tasa como rango, se toma el punto medio.

La columna I muestra la tasa de descuento de los bancos comerciales so

bre las letras de cambio comerciales; en la 2 aparece la tasa de interes sobre
los creditos sobre documentos de comercio exterior, y en la 3 la tasa de interes
sobre los creditos por equipo para las industrias "clave".

Fuente: Banco de Corea, Economic Statistics Yearbook (varios volumenes).

mica.! Esto fue sobre todo resultado de la intervenci6n del go
bierno en la asignaci6n de fondos de inversi6n, pero tambien bubo
fuertes incentivos para que el sector privado invirtiera en las in
dustrias favorecidas porque los creditos preferenciales tenian ta
sas de interes reales negativas. Ademas, seguramente la politica

3 Economic Planning Board (1979).
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comercial desempeno un papel importante e indispensable para
complementar otras politicas, con 10 cual se favorecio la asigna
cion equivocada de recursos al fortalecer la predileccion de la es

tructura de incentivos. Al garantizar el mercado para las empre
sas nacionales y as! reducir el riesgo y aumentar artificialmente
la posibilidad de obtener ganancias, la politica comercial hizo del
sector privado un socio voluntario de la politica de IPQ.

3. EL EFECTO SOBRE LA ASIGNACION DE RECURSOS:

LA PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL

Un buen criterio para evaluar el exito 0 el fracaso de una politi
ca industrial es valorar la eficiencia con que la economia utiliza
los recursos nacionales para producir 10 que necesita la sociedad.
Cuanto mas mejore aquella mas exitosa puede decirse que es una

politica industrial. Esto plantea en seguida la pregunta de como
medir la eficacia en si misma. La respuesta depende en forma
critica de 10 que la sociedad quiera. Se dara por supuesto que
todo 10 que puede producirse con recursos se encuentra adecua
damente incluido en el producto nacional bruto 0 que la funcion
objetiva de la sociedad solo tiene una razon, el producto nacio
nal bruto. Por tanto, la productividad de que se trata implica
la forma en que se emplean los recursos internos para producir
el PIB. (Los calculos del PNB no estan disponibles en el nivel no

agregado de las industrias manufactureras.)
Se asumira que existen tan solo dos factores de produccion,

capital y mana de obra, y ademas que las tasas salariales se de
terminan competitivamente. Con estas premisas, en esta seccion
se calcula la productividad del uso de capital en industrias indi
viduales. Este metoda esta motivado por la condicion de la opti
mizacion simple segun la cual la eficiencia en el uso de recursos

se eleva al maximo cuando estes se asignan a distintos usos, de
modo que pueda igualarse el producto marginal de un recurso

dado. Tambien se basa en el reconocimiento de que una politica
industrial afecta la eficiencia, sobre todo al alterar la distribu
cion de recursos entre las industrias.

Debido a que el producto de los factores que intervienen en

la produccion de una industria es el valor agregado, conforme
a las premisas anteriores el rendimiento del capital es simplemente
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el valor agregado menos la remuneraci6n a la mana de obra. Asi,
la productividad del capital se calcula como el rendimiento de
una unidad de capital. La estimaci6n de la productividad del ca

pital se intent6 s610 en el caso de las industrias manufactureras
debido a la limitada disponibilidad de los datos necesarios, en

especial de estimaciones de existencias de capital. El interes de
este trabajo consiste en descubrir si la politica de IPQ ha logra
do que la productividad del capital sea mas uniforme entre las
industrias, en particular entre la pesada y la quimica favorecidas

por la politica, por un lado, y las industrias ligeras, por el otro.

1. Metodo de estimacion de' la productividad del capital

Se obtuvo el valor agregado de una industria en precios constan

tes, VA, a partir de las estimaciones de la renta nacional del Ban
co de Corea. Se cornponia de los siguientes tres elementos:

(1) VA = vAe* + vxd + T,

donde vAe* y vxd son el valor agregado producto de las ventas

de exportaci6n y las ventas internas, respectivamente, T repre
senta los impuestos indirectos y

* indica la valuaci6n en precios
internacionales.

Esta composici6n del VA presenta dos problemas para cal
cular la productividad del capital. Uno es que tal vez no se con

sideren todos los impuestos indirectos como producto de los fac
tores que intervienen en una industria. Dependiendo de la
elasticidad de la oferta y la demanda, algunos 0 todos los im
puestos indirectos pueden trasladarse a los compradores de los
productos de una compania. Se desconoce c6mo se dividi6la carga
de impuestos no trasladados entre el capital y la mana de obra.
El otro problema que requeria atenci6n fue la diferencia de va

luaci6n entre las ventas nacionales y las de exportaci6n.
Al principio, se estimaron dos tipos de productividad del ca

pital, pasando por alto la diferencia de valuaci6n entre las ven

tas nacionales y las de exportaci6n. Se calcul6 la productividad
del capital de una industria, Hamada ql, en un afio dado, con

la premisa de que el capital no se grav6 con impuestos indirec
tos, de la siguiente manera:
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(2) q l = vA(l-t-sl)/K,

y la productividad del capital, Hamada q2, con la premisa de que
la mitad de los impuestos indirectos fueron impuestos al capital,
como sigue:

(3) q2 = [VA (l-t-sl) + 0.5T]lK,

donde sl y t son, respectivamente, la parte de mana de obra y
la proporcion de los impuestos indirectos en el valor agregado
del precio actual. Estos dos parametres se obtuvieron de tab las
de insumo-producto que tambien elabor6 el Banco de Corea.

En las dos medidas anteriores de productividad del capital,
ql y q2, aun no se toma en cuenta que las ventas internas y las
exportaciones se valoran con dos regimenes de precios diferen
tes. Asi, se calcul6 una tercera medida de productividad del ca

pital como en la ecuaci6n (4), reconociendo que el valor agrega
do producto de las ventas internas tendi6 a inflarse al amparo
de precios internos protegidos. En la tercera medida, q3, se des
infla el valor agregado por tasas de protecci6n efectivas, z.

(4) q3 = [[vAe* + vAd/(l + z)] (l-t-sl)]IK

2. Las estimaciones de la productividad del capital

En las secciones A, Bye del cuadro 5 se presentan los calculos
de productividad del capital q 1, q2 y q3, respectivamente, para
grupos industriales (estos calculos se ilustran en las graficas 1,
2 y 3). Para los prop6sitos de este articulo, el punto de interes
se refiere a la diferencia de productividad del capital entre los
dos grupos industriales y sus cambios a 10 largo del tiempo. De
acuerdo con ql, la productividad del capital del grupo de la in
dustria pesada y quimica correspondi6 en 1966 a la mitad de la
que present6 el grupo de la industria ligera y en 1970 fue igual
a las tres cuartas partes. En 1973 y 1975 la productividad ql del

grupo PQ equivali6 aproximadamente a cuatro quintos de la al
canzada par el grupo de la industria ligera. En 1978la diferencia
desapareci6 y en los afios ochenta la q l del grupo PQ fue mas
elevada que la del grupo de la industria ligera.

Cuando la productividad se midi6 en q2, basicamente fue
ron iguales la brecha de la productividad de capital entre ambos
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grupos industriales y los cambios con el transcurso del tiempo.
Esta segunda medida de la productividad del capital se muestra

en la seccion B del cuadro 5 yen la grafica 2. Como se mencio
no, esta medida presupone que una mitad de los impuestos indi
rectos de una industria se cargo al capital. Por esta razon, los
rendimientos del capital fueron mayores para esta medida que
para ql y, par tanto, las estimaciones de la productividad del

capital tambien resultaron mas elevadas. Adernas los calculos de
la productividad del grupo de la industria ligera tendieron a ser

mayores par un margen mas amplio que los del grupo de la in
dustria PQ. En consecuencia, en 1978 y tambien en 1980 la esti
macion de la productividad del capital del grupo de la industria
ligera fue mayor que la del grupo de la industria pesada y quimica.

Por ultimo, en la seccion c del cuadro 5 y en la grafica 3 se

presenta la tercera medida de la productividad del capital. Se su

puso que todos los impuestos indirectos se desplazaban y ningu
no se cargo al capital como en la primera medida ql. Esta nueva

medida difiere de ql en que la parte del valor agregado que pro
viene de las ventas internas fue desinflada por una tasa efectiva
de proteccion adicional (TEP). Este paso pudo tomarse para 1970,
1975 Y 1978, afios para los cuales se dispuso con facilidad de los
calculos de las TEP. En el caso de 1983, se usaron los calculos
para 1982.4 Dado que la TEP de una industria mide el grado en

que las restricciones a la importacion y otras politicas protecto
ras provocan un aumento del valor agregado de una industria
por encima del que resultaria sin proteccion, este paso adicional
permitira que las estimaciones constituyan mejores medidas de
la "verdadera" productividad del capital.

No es sorprendente que los calculos para q3 hayan side me

nores que para ql. La reduccion de las estimaciones de la pro
ductividad fue mas marcada para el grupo de las industrias pesa
da y quimica en tres de los cuatro afios registrados. Los nuevos

calculos tambien indican que, de 1970 a 1978, la productividad
del captial en el grupo PQ se elevo con mayor rapidez que en el
grupo de la industria ligera, pero la nivelacion llevo mas tiempo

4 Las TEP para 1970 y 1975 se tomaron de Kim y Hong (1982) y las de 1978
y 1982 corresponden a las estimaciones del autor, registradas en Instituto Co
reano de Desarrollo (1982). Estos calculos de TEP fueron para las industrias 1-0

y sus promedios ponderados se emplearon para calcular q3.



Cuadro 5

Productividad del capital por grupos industriales

(Porcentajes)

1966 1970 1973 1975 1978 1980 1983 1985

A.ql[Sin

impuestos indirectos cargados al capital]

Grupo

de industria pesada y quimica 8.5 14.3 19.8 16.3 23.4 15.7 18.4 20.2

Grupo

de industria Iigera 16.9 19.9 23.8 20.7 23.5 15.2 14.5 15.6

Maquinaria electrica 26.5 26.4 50.8 2l.l 38.8 22.7 29.4 25.2

Confecci6n y calzado 60.2 60.9 105.7 78.7 50.6 24.1 11.0 22.4 o

Todas

las manufacturas 14.9 20.0 23.7 19.7 24.5 15.8 16.6 18.1
0
::c

PQ-maquinaria electrica 13.4 16.5 15.4 20.9 14.5 16.5 19.0
m

7.6 �

B.q2[La

mitad de los impuestos indirectos cargados al capital] Z

Grupo

de industria pesada y quimica 8.9 16.0 21.2 18.7 24.9 17.7 20.7 22.3
0
c

Grupo

de industria Iigera 19.7 23.9 26.4 24.4 25.9 19.2 18.6 19.4
en
-l
::c

Maquinaria electrica 28.1 32.8 57.2 27.5 47.3 28.6 36.5 29.7 s

Confecci6n y calzado 61.2 62.8 108.2 82.3 50.6 29.0 15.8 26.4
en

'"tI

Todas

las manufacturas 18.3 26.1 27.9 24.6 28.1 20.9 21.3 22.4 m
en

PQ-maquinaria electrica 7.9 14.7 17.5 17.0 21.3 15.9 18.1 20.7
;I>-
0

C.q3

[Con base en el valor agregado de los precios internacionales]
;I>-
-<

Grupo

de industria pesada y quimica 8.3 14.9 17.9 14.8 .0
c

Grupo

de industria ligera 13.3 22.0 22.9 14.3 �.

Maquinaria electrica 12.4 18.3 25.9 24.0 n

Confeccion y calzado 57.2 104.3 45.3 10.1
;I>-

Todas

las manufacturas 15.7 19.1 21.3 14.1

PQ-maquinaria electrica 8.0 14.2 16.6 13.3 IV
-...I
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que el indicado por q1. En terminos absolutos, la diferencia en

tre la productividad del capital de ambos grupos cambi6 poco
en el transcurso de los afios setenta. En 1978, la productividad
del capital del grupo de la industria ligera fue mayor que la del
PQ por 5 puntos porcentuales. En 1983, algunos afios despues
de que termin6 la politica de IPQ, se elimin6 la diferencia entre
la productividad del capital de los dos grupos industriales.

Supongamos ahora que las funciones de producci6n de las
industrias manufactureras hayan sido linealmente homogeneas,
Si adernas estamos dispuestos a suponer que la remuneraci6n a

la mana de obra fue igual a sus productos de valor marginal, la
productividad del capital calculada anteriormente puede consi
derarse como el producto del valor marginal del capital, expre
sado en porcentajes de unidad de capital. Para una funci6n de
producci6n linealmente homogenea, esta se agota por la suma

de los productos entre los factores y los insumos marginales. Asi,
dependiendo de la proporci6n de los impuestos indirectos que
se haya desplazado, qI 0 q2 pueden considerarse como el pro
ducto de valor marginal del capital, y q3 como el producto de
valor marginal evaluado en los precios internacionales.

Desde este punto de vista, el descubrimiento anterior consis
te, dicho de otro modo, en que durante los afios setenta el pro
ducto marginal del capital en las industrias pesada y quimica fa
vorecidas por la politica de IPQ fue mas reducido que en las
industrias ligeras. En un mundo estatico, la distribuci6n 6ptima
de un recurso escaso requiere de la igualdad de su producto mar

ginal entre los distintos usos que se le asignan. Pudo haberse 10-
grado que el producto marginal de los dos grupos industriales
estuviera mas de acuerdo uno con otro, si la acumulaci6n de ca

pital hubiera sido mas lenta en las industrias PQ favorecidas y'
mas rapida en las industrias ligeras en caso de que la ley de.ren
dimientos en disminuci6n hubiera funcionado en las industrias
manufactureras. En este sentido, los hallazgos mencionados in
dican que durante la decada de los setenta hubo demasiada inver
si6n en las industrias PQ.

i,Fue responsable la politica de IPQ de la distribuci6n de ca

pital? La respuesta a esta pregunta tiene que ser afirmativa. Las
industrias estaban protegidas contra la competencia extranjera
y se proporcionaron fuertes incentivos para lograr que las inver
siones en las industrias favorecidas resultaran atractivas por me-
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dio del sistema tributario y de medidas financieras. Asimismo,
el gobierno estaba directamente involucrado en asignar los fon
dos de inversion a la industria quimica y pesada. El resultado
fue un aumento mas rapido de la relaci6n capital-mano de obra
en el grupo de PQ que en el de la industria ligera, como hemos

visto, sobre todo en el periodo 1973-1978, cuando la politica de
IPQ se seguia con impetu.

Esta interpretacion plantea una pregunta sobre 10 que suce

dio en la segunda mitad de los sesenta. La productividad del ca

pital en el grupo de la industria ligera fue mucho mayor que la
del grupo PQ de acuerdo con ql yen menor medida segun q3.
�C6mo puede explicarse este fen6meno? La politica de IPQ que
se inicio en los afios setenta no pudo haber sido la razon.

En este articulo sostenemos que la brecha entre la producti
vidad del capital de los dos grupos industriales en 1966 y 1970
fue un fen6meno transitorio debido a que fue mas bien breve el
tiempo transcurrido desde que se inici6 el aumento de las expor
taciones en las manufacturas ligeras y a que entre 1966 y 1970
el crecimiento del sector manufacturero aun era muy dinamico.
Ciertamente, durante dicho periodo la economia coreana se es

taba transformando de una economia tradicional, estancada y
agraria, en una dinamica e industrializada, guiada por la expan
sion del comercio exterior. Hacia la segunda mitad de los afios
setenta, la transicion ya habia concluido y la econornia alcanzo
entonces una especie de estabilidad en que el crecimiento dina
mico era una norma.t Asi, la brecha entre la productividad del
capital de las industrias quimicas y pesada, por un lado, y la in
dustria ligera, por otro, debia estar desapareciendo. Asi parecia
de acuerdo con las estimaciones de ql. Sin embargo, cuando las
medidas se calcularon de nuevo, mediante la deflacion del exce

sivo y protegido valor agregado de las industrias, los nuevos

calculos q3 indicaron que la brecha en la productividad de ambos
grupos industriales en los setenta no estaba desapareciendo. Por

consiguiente, en este trabajo se sostiene que la brecha entre pro
ductividades persistio en la segunda mitad de los setenta debido

5 Kim y Roemer (1979) descubrieron que hubo una gran mejoria en el de
sempeno de la economia coreana entre principios de 1960 y el inicio de los se

tenta. Ese hallazgo tambien indica que la segunda mitad de los sesenta fue un

periodo de transici6n.
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a la excesiva inversion en las industrias pesada y quimica al am

paro de la politica de IPQ y de sus estructuras de incentivos.

4. EL EFECTO EN LA COMPETlTlVIDAD DE LAS

EXPORTACIONES: UNA COMPARACI6N ENTRE COREA Y

TAIWAN

Lo que implica evaluar si la politica de IPQ fue exitosa 0 no es

sobre todo un planteamiento contrario a los hechos: l,que tanto

mejoro el desempefio de las industrias manufactureras en com

paracion con el que hubieran tenido sin la politica de IPQ? Es
casi imposible dar una respuesta satisfactoria a la pregunta. En

lugar de ello, en esta seccion se compara la competitividad de
las exportaciones de diversos grupos industriales, segun su par
ticipacion en el mercado, de Corea y Taiwan.

Los dos paises se encontraban en una etapa similar de desa
rrollo econornico. A mediados de los setenta Taiwan tenia una

composicion de productos de exportacion muy similar a la de Co
rea, y dependia de las ventas al exterior para su crecimiento tan

to como este pais. Ambas naciones tienen antecedentes cultura
les parecidos; las dos eran pobres en recursos naturales y con una

densidad de poblacion de las mas altas del mundo, aun mas ele
vada en Taiwan. Sin embargo, habia una diferencia que resulta
importante para los propositos de este trabajo. El gobierno de
Taiwan no utilizo una politica industrial similar a la IPQ de
Corea.

De no haberse empleado la politica de IPQ, podria esperarse
que la tendencia evolutiva de la competitividad de las exporta

ciones en diversos sectores industriales fuera similar en Corea y
Taiwan. Dado que el gobierno aplico la politica con energia, po
dria esperarse un aumento significativamente mas rapido de la
competitividad de las exportaciones de las industrias pesada y qui
mica de Corea, en comparacion con la evolucion registrada en

la de las industrias de Taiwan.
EI cuadro 6 muestra las participaciones en las importaciones

de la OCDE (Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo
Economicos) que corresponden a Corea y Taiwan (secciones A



Cuadro 6 IV
-.J

Participaci6n en el mercado de Corea y Taiwan en las importaciones de la OCDE
00

(Porcentajes)
Total de Pesada y Metales Maquinaria Otra :z
manufacturas Ligera quimica Qutmica bdsicos electrica maquinaria 0

c:

Ailo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) en
-l
)tI

A.Corea

�

1974

0.86 1.59 0.45 0.22 0.51 1.73 0.18 n

1975

0.82 1.64 0.34 0.16 0.27 1.56 0.13 0
:::

1976

1.15 2.23 0.51 0.23 0.48 2.20 0.18 tr1
)tI

1977

1.21 2.23 0.58 0.25 0.41 2.41 0.26 o

0

1978

1.41 2.76 0.67 0.21 0.75 2.47 0.28 -<

1979

1.30 2.53 0.69 0.18 0.84 2.56 0.27 trl
en

1980

1.17 2.24 0.69 0.20 1.01 2.24 0.25 -l
>

1981

1.42 2.70 0.83 0.29 1.41 2.41 0.33 tl
9

1982

1.51 2.83 0.92 0.30 1.54 2.51 0.44 r-

1983

1.69 2.86 1.18 0.41 1. 73 3.18 0.68 >
o

1984

1.85 3.21 1.26 0.52 1.79 3.70 0.59 c:
rn

1985

1.87 3.21 1.28 0.62 1.68 3.54 0.74 z
o

1986

2.03 3.29 1.44 0.54 1.53 3.87 0.94 >

1987

2.40 3.64 1.80 0.58 1.69 4.80 1.24
e
trl
r-

B.Taiwan

-e

1974

0.96 1.73 0.56 0.11 0.08 3.20 0.23
>
n

1975

0,90 1.70 0.45 0.08 0.11 2.34 0.20 :;:j'
n

1976

1.08 1.96 0.59 0.14 0.09 2.94 0.27 0

1977

1.14 1.99 0.65 0.16 0.07 3.08 0.32

1978

1.44 2.56 0.84 0.27 0.23 3.54 0.47



1979

1.44 2.56 0.89 0.25 0.29 3.59 0.55

1980

1.43 2.70 0.86 0.18 O.ll 3.52 0.56

1981

1.75 3.20 l.l2 0.27 0.19 4.06 0.78

1982

1.85 3.42 l.l9 0.25 0.27 4.09 0.83

1983

2.14 3.84 1.45 0.28 0.40 4.50 1.09

1984

2.46 4.30 1.73 0.39 0.46 4.74 1.43

1985

2.46 4.39 1. 71 0.34 0.45 4.61 1.44

1986

2.57 4.36 1.76 0.43 0.49 4.42 1.50

1987

2.87 4.52 2.11 0.47 0.49 5.09 1.89

C.

Participacion de Corea menos la de Taiwan o
0

1974

-0.10 -0.14 -0.12 O.ll 0.43 -1.47 -0.06 '"
('tl

1975

-0.07 -0.07 -0.10 0.09 0.16 -0.78 -0.07 �

1976

0.07 0.27 -0.08 0.09 0.39 -0.74 -0.09 Z

1977

0.07 0.24 -0.06 0.09 0.34 -0.67 -0.06
0
c

0.20 -0.17 -0.06 0.53 -1.07 -0.19
Vl

1978

-0.03 -1
'"

1979

-0.13 -0.03 -0.20 -0.07 0.54 -1.03 -0.28 );:

1980

-0.26 -0.47 -0.17 0.02 0.90 -1.28 -0.31
Vl

"Il

1981

-0.33 -0.50 -0.29 0.02 1.23 -1.65 -0.45 ('tl
Vl

1982

-0.34 -0.59 -0.27 0.05 1.27 -1.57 -0.39
>
0

1983

-0.45 -0.97 -0.27 0.13 1.33 -1.32 -0.41
>
-<

1984

-0.60 -1.08 -0.47 0.13 1.34 -1.04 -0.84 .0

1985

-0.59 -l.l8 -0.44 0.28 1.23 -1.07 -0.70
c

�

1986

-0.54 -1.07 -0.32 0.11 1.04 -0.55 -0.56 ('i

1987

-0.47 -0.88 -0.31 0.11 1.20 -0.29 -0.64 >

Nota:

cada columna representa 10 siguiente:

4:

Industria qulmica (KSIC 353). 6: Maquinaria electrica (KSIC 383). !j

5:

Industria de metales basicos (KSIC 371, 372). 7: Otra maquinaria (KSIC 381, 382, 384). '"
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Y B). La secci6n C muestra la diferencia de participaci6n en el
mercado entre los dos paises. La columna 1 en las tres secciones
representa el total de manufacturas. Como se puede apreciar, las
tendencias de las participaciones de las importaciones de todas
las manufacturas en la OCDE eran similares en ambos paises,
hasta 1978, cuando la diferencia casi desapareci6. Dos afios des
pues la participaci6n de Corea se redujo y empez6 a aumentar

posteriormente. La de Taiwan continu6 aumentando. La dife
rencia entre la participaci6n de ambos paises en las importacio
nes de la OCDE se increment6 de 0.1 a alrededor de 0.6 puntos
porcentuales de 1979 a mediados de los ochenta. El crecimiento
de la brecha parece haber cesado en 1987 (vease la grafica 4).

Esta pauta de mayor participaci6n del mercado de Taiwan
con respecto al de Corea, por margenes cada vez mayores, desde
los setenta hasta la mitad de los ochenta, se repite tanto en el
sector de IPQ como en el de la industria ligera, que juntos inte
gran el total de manufacturas. En este patr6n la gran similitud
entre el grupo de la industria ligera y el total de manufacturas
no es en absoluto sorprendente. Las exportaciones del grupo de
la industria ligera constituyeron aproximadamente el 700;0 de las
de manufacturas de Corea y alrededor de dos tercios de las de
Taiwan a finales de los setenta. Por tanto, en ambos paises 10
sucedido con la participaci6n en el mercado de la industria lige
ra en las importaciones de la OCDE determin6 en gran medida
la de las manufacturas.

Sin embargo, no era previsible que se haya observado el mis
mo patr6n en el grupo de las industrias pesada y quimica (colum
na 3 de cada secci6n). A mediados de los setenta, la participa
ci6n en el mercado del sector de la industria PQ de Corea en las
importaciones de la OCDE fue menor que la del sector de IPQ de
Taiwan, pero tan s610 en aproximadamente 0.1 puntos porcen
tuales. Con el tiempo esta diferencia aument6 y excedi6 los 0.4
puntos porcentuales a mediados de los ochenta. A pesar de la
politica de IPQ del gobierno coreano en la decada de los setenta,
las industrias PQ de Taiwan estaban volviendose mas competiti
vas que las de Corea en los mercados de la OCDE. Esto es 10 con

trario a 10 que normalmente se esperaria de los esfuerzos para
promover el desarrollo de algunas industrias.

Las ultimas cuatro columnas del cuadro 6 corresponden a

los cuatro subgrupos industriales, que en su conjunto constitu-
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yen el sector de la industria pesada y qufrnica." Como facil
mente puede advertirse en la secci6n c, habia dos subgrupos
industriales, el quimico y el de metales basicos, en los que la
participaci6n de Corea en las importaciones de la OCDE fue ma

yor que la de Taiwan. En la industria quimica, la participaci6n
del primero fue menor que la del segundo a fines de los setenta,
pero fue aumentando gradualmente, y a mediados de los ochen
ta la de Corea fue mayor en casi 0.3 puntos porcentuales. En la
industria de metales basicos al parecer la ventaja competitiva de
las industrias coreanas sobre sus contrapartes de Taiwan tam

bien se intensific6 desde la mitad de los setenta hasta la mitad
de los ochenta.

No obstante, en los subgrupos de maquinaria electrica y de
otra maquinaria, la competitividad de las industrias de Corea
estaba rezagandose con respecto a la de Taiwan. Sus participacio
nes en el mercado eran inferiores a las que presentaban las in
dustrias de Taiwan y con el tiempo cayeron aun mas, de la mitad
de los setenta a la mitad de los ochenta. En los dos subgrupos
industriales la politica de IPQ no tuvo consecuencias 0 bien re

sult6 contraproducente. Asi, el efecto neto de dicha politica en

la competitividad de las exportaciones del sector de la industria
pesada y quimica parece haber sido nulo 0 negativo.

Si se comparan las participaciones de los grupos industriales
de Corea y de Taiwan en las importaciones de la OCDE se obtie
nen las siguientes conclusiones. AI emplear la politica de IPQ, Co
rea pag6 un alto precio en cuanto al debilitamiento de la compe
titividad de las exportaciones de la industria ligera. En Corea los
resultados de la politica de IPQ en terrninos de la competitividad
de sus exportaciones se evidenciaron en algunos subgrupos de la

6 Los cuatro subgrupos industriales presentados en el cuadro no se han de
finido aun. El de quimica incluye la quimica industrial (KSIC 351) y la refina
ci6n de petr61eo (KSIC 353). La de metales basicos incluye la siderurgica (KSIC
371) y la de metales no ferrosos (KSIC 372). La de maquinaria electrica se refie
re a KSIC 383. Otra maquinaria incluye metal fabricado (KSIC 381), maquinaria
no electrica (KSIC 382) y equipo de transporte (KSIC 384).

EI subgrupo de quimica y metales basicos correspondi6 al 280/0 de las im

portaciones de manufacturas de la OCDE en 1974 y la proporci6n disminuy6 ra

pidamente a menos del 20% en 1986. Durante el mismo periodo, la proporci6n
correspondiente a las importaciones de los productos del sector de maquinaria
electrica y el de otra maquinaria aument6 del 35 al 47 por ciento.
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industria pesada y quimica. Pero la ventaja no fue 10 bastante
grande para permitir que la competitividad del grupo PQ en su

conjunto aumentara con mayor rapidez que la de su contraparte
de Taiwan.

En las industrias coreanas de maquinaria, que mostraban una

participacion cada vez mayor en las importaciones de la OCDE,
no habia signos de que la politica de IPQ hubiera propiciado un

aumento mas rapido de competitividad. Que esto haya sido cier
to en la industria de la maquinaria electrica suscita serias dudas
sobre la eficacia de aquella politica. Las exportaciones de la in
dustria de Corea y Taiwan consistian sobre todo en articulos de
consumo electronicos, como televisores, videocaseteras, equipos
de sonido, terminales de computadora, etc., productos de plan
tas de ensamblaje fabricados mediante tecnologias con uso in
tensivo de mana de obra; los insumos intermedios y las partes
que requieren de tecnologia complicada normalmente se impor

tan. Debido a estas caracteristicas, puede decirse que la electro
nica de consumo obviamente es el siguiente producto de expor
tacion para paises como Corea y Taiwan despues la del vestido y
los productos textiles. Ademas, en Corea esa industria fue una

de las areas que favorecio y promovio la politica de IPQ. Sin em

bargo, en Taiwan la participacion de esos productos en las im
portaciones de la OCDE aumento mucho mas rapido que la de
Corea a finales de los setenta y principios de los ochenta, cuando
se esperaria que la politica de IPQ hubiera producido algunos re

sultados.
Si se esta dispuesto a sostener firmemente la hipotesis de

que la competitividad de las exportaciones industriales coreanas

se habria elevado sin la politica de IPQ, como sucedi6 con la com

petitividad de las industrias de Taiwan, debe concluirse que la
politica de IPQ fue contraproducente. Esta, de cualquier modo,
tuvo un efecto neto negativo en la competitividad de las expor
taciones del sector manufacturero en su conjunto, ya que la del
sector de la industria ligera resulto sumamente afectada mien
tras no hubo efectos 0 cuando las consecuencias fueron negati
vas para la competitividad del grupo de la industria pesada y
quimica.

Antes de concluir esta seccion, debe mencionarse el efecto
del tipo de cambio, que tiene una estrecha relaci6n con la com

-petitividad de las exportaciones, El tipo de cambio se mantuvo
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constante en 484 won por dolar de 1974 a 1979, al tiempo que
la inflacion se estaba intensificando, ciertamente mas que en Es
tados Unidos y en otros de los principales socios comerciales. Este
periodo coincide casi por completo con la epoca en que el go
bierno coreano estaba aplicando la politica de IPQ. Supuestamen
te, el principal motivo para mantener fijo el tipo de cambio era

evitar que los costos del capital se elevaran en terrninos del won

coreano para las industrias PQ, que dependian en gran medida
de los bienes de capital importados y de los creditos del extran

jero. Ademas, durante dicho periodo la participacion en el mer

cado de la industria ligera coreana en las exportaciones mundia
les dejo de incrementarse 0 disminuyo. Asi, surge otra hipotesis
que rivaliza con la expuesta en este trabajo, segun la cual el dife
rente desempefio de la competitividad de las exportaciones entre

el sector de PQ y el de la industria ligera fue resultado de la so

brevaluacion del won.

Para que la sobrevaluacion de la moneda coreana fuera la
unica responsable de la caida simultanea de la participacion en

el mercado de la industria ligera y ademas del aumento de la
del grupo de la industria pesada y quimica, hay que creer que la so

brevaluacion no afecta adversamente a la competitividad de los
productos de.la IPQ y que ello si sucede con los productos que
no pertenecen a la IPQ. La explicacion mas probable seria que la
sobrevaluacion del won afecto en forma negativa a la compe
titividad de las exportaciones de todos los sectores industriales,
pero este efecto fue parcial 0 totalmente compensado por los apo
yos del gobierno en el caso del grupo PQ, al tiempo que el efec
to se hizo aiin mas dafiino en el caso de la industria ligera debido
al sesgo en su contra que implicaban los incentivos de la politica
de IPQ.

5. CONCLUSION: EVALUACION DEL PAPEL DEL

GOBIERNO COREANO

La intervencion del gobierno de Corea en la economia siempre
habia sido amplia y en ocasiones extrema, hasta que ernpezo a

disminuir despues del anuncio del Programa Global de Estabili
zacion de 1979. Los afios sesenta y setenta no fueron muy distin
tos en terminos del grado de la intervencion gubernamental, pero
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el contenido de las politicas economicas vario significativamen
teo En los sesenta, la meta principal de casi todas las medidas
economicas era la expansion de las exportaciones. En los seten

ta, el gobierno decidio edificar una "estructura industrial mas
avanzada" similar a la de los paises industriaiizados adelanta
dos. Para alcanzar su objetivo, el gobierno intervino de manera

directa y amplia en la asignacion de recursos en los niveles de
sectores, industrias e incluso de empresas. Asi, las decadas de los
sesenta y los setenta son bastante distintas en cuanto al conteni
do de las politicas gubernamentales, mientras que los ochenta se

distinguen por que la intervencion del gobierno disrninuyo en

forma considerable.
En 10 que se refiere a la promocion de las exportaciones, las

politicas economicas de los aiios sesenta funcionaron mucho mejor
que las de los setenta. Aunque la proteccion de his industrias na

cioriales fue importante, en los sesenta el principal interes de las
politicas era estimular las exportaciones del sector privado me

diante diversos incentivos. Este metodo parece haber tenido dos
ventajas en comparacion con la politica industrial de los seten

tao Una estriba en que la politica estaba orientada hacia los re

sultados. Con la politica de los aiios sesenta, el sector privado
era el que realizaba los esfuerzos para lograr el resultado, es de
cir, un mejor desempeiio de las exportaciones. Por el contrario,
la politica de los setenta estaba orientada hacia el proceso y de

ningun modo abandono el objetivo de la expansion de las ventas

externas sino que intento alcanzar la meta promoviendo ciertas
industrias. Con este enfoque, el gobierno estaba profundamente
involucrado en elegir las industrias "adecuadas", proporcionarles
las cantidades "adecuadas" de inversion y factores complemen
tarios en el momenta y los lugares "adecuados", etc. En efecto,
fue el gobierno el que intento alcanzar el resultado.

La segunda ventaja que tenia la politica de promocion de ex

portaciones de los sesenta sobre la politica industrial de los se

tenta se relaciona con los efectos de aquella en la estructura de
incentivos. En los sesenta, el gobierno puso en practica politicas
de promocion de las exportaciones que superaban a las medidas
proteccionistas que existian desde los cincuenta. EI efecto neto

fue que numerosos incentivos compensaron la tendencia antiex
portadora que habia generado la proteccion de las industrias na

cionales. En una investigacion se infiere, despues de medir los
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efectos de diversas politicas de la epoca, que los incentivos para
que las compafiias vendieran sus productos en el mereado inter
no eran casi iguales a los que fomentaban la exportacion a fina
les de los sesenta.?

Si de hecho asi fue, el sistema de incentivos no podia haber
permanecido neutral con la politica industrial de los setenta, que
incluia un marcado elemento de sustitucion de importaciones. Se
guramente hubo cierta predisposicion favorable a las ventas in
ternas. De este modo, si bien la politica de los afios sesenta creo
un sistema de incentivos en extremo neutral, la de los setenta ori
gino una fuerte tendencia en contra de las ventas internas. Las
exportaciones coreanas se expandieron con mayor rapidez y la
economia tuvo un mejor desempefio en los sesenta, cuando el
sector privado se enfrentaba con un sistema de incentivos neu

tral, que en los setenta, cuando el gobierno intento sustituir al
sector privado y creo una predisposicion hacia las ventas internas.

Se puede estar en desacuerdo con la anterior evaluacion del
efecto de la intervencion gubernamental y hacer hincapie en la
rapida expansion de las exportaciones y el crecimiento economi
co de los afios ochenta para sostener que la politica industrial
de los setenta establecio las bases para el firme desempefio eco

nomico de la actualidad. Este argumento suena plausible debido
a que el aumento de las exportaciones coreanas durante los ochen
ta ha sido evidente sobre todo en los diversos tipos de articulos
de consumo electronicos, semiconductores, otros productos re

lacionados con las computadoras, equipo de telecomunicaciones
y automoviles de pasajeros. Se trato principalmente de produc
tos de las industrias "pesadas" que fueron muy favorecidas con

la politica industrial de los setenta. Por ende, algunas personas
consideran que la politica industrial de los setenta deberia reci
bir cierto merito por el desempefio economico de los ochenta.

Se requiere responder a una pregunta contraria a los hechos:
(,que habria sucedido si el gobierno no hubiera promovido las
industrias pesada y quimica durante los setenta? En un intento
por proporcionar una respuesta, se compare la competitividad
de las exportaciones de Corea y Taiwan, economia esta ultima

7 Westphal y Kwang Suk (1982). Para un analisis mas general de las po
liticas de promoci6n de las exportaciones y de sustituci6n de importaciones, vease
Krueger (1980).
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que tenia una situaci6n similar hacia la mitad de los setenta,
pero que no adopt6 el mismo tipo de politica industrial. Las ex

portaciones de Taiwan no fueron perjudicadas en consecuencia.
Por el contrario, como se examin6 en la secci6n anterior, la parti
cipaci6n de Taiwan en las importaciones de la OCDE creci6 con

mayor rapidez que la de Corea en las industrias pesada y quimica,
al igual que en las industrias ligeras. Es muy probable que sin
las politicas industriales de los setenta Corea hubiera aprovechado
de cualquier modo las crecientes oportunidades de exportaci6n
que se presentaron en Estados Unidos yen otras partes del mun

do, aunque la composici6n de los productos vendidos por Corea
pudo haber sido diferente.

EI verdadero papel del gobierno en el crecimiento economi
co de Corea fue muy distinto a la concepci6n popular dentro y
fuera del pais que atribuia el fen6meno del incremento de las ex

portaciones y el crecimiento econ6mico a la politica de objetivos
industriales del gobierno. Este no tuvo exito en el area de las po
liticas industriales con que intent6 establecer la "estructura in
dustrial avanzada" que consideraba conveniente. Cuando la eco

nomia logr6 un buen desempefio con la amplia intervenci6n
gubernamental, como en los sesenta, el efecto neto de la inter
venci6n fue un sistema de incentivos neutral. EI argumento que
apoya la participaci6n del gobierno coreano en el desarrollo eco

n6mico parece mas fuerte en 10 que se refiere a las politicas que
no fueron activamente intervencionistas, como el control de la
inflaci6n mediante la administraci6n conservadora de politicas
monetarias y fiscales, el mantenimiento del regimen comercial
que daba acceso a los exportadores coreanos a los bienes inter
medios extranjeros a precios internacionales, la liberaci6n de las
importaciones 0 la correcci6n de la sobrevaluaci6n de la moneda.

Apendice: descrlpcien de los datos

• Valor agregado. El valor agregado de las industrias manufactu
reras se caJcuJa como parte de las estimaciones de la renta nacional del
Banco de Corea. Se presento en la moneda won de 1980 en un nivel
KSIC de tres digitos.

• Mano de obra y participacion de la mano de obra. La cantidad
de trabajadores empleados por las industrias manufactureras se obtu
vo de las tablas de empleo, que forman parte de las tablas de insumo-pro-
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ducto que calcula el Banco de Corea. Las tab las de empleo informan
de dos grupos de trabajadores: los empleados asalariados y los trabaja
dores no pagados (este incluye a quienes trabajan por su cuenta y a

los miembros de la familia). La cantidad de trabajadores que se utilize
para este estudio es la suma simple de ambos grupos.

• Capital social. Se emplearon los calculos del capital social de
pyo.8 En las estimaciones del capital social de Pyo se incluyen edifi
cios y estructuras, maquinaria y equipo, al igual que equipos de trans

porte. Empleando el metoda de polinomio-punto de referencia, Pyo uso
los datos de inversiones de dos investigaciones sobre bienes nacionales
de los anos 1968 y 1977, los censos y los estudios anuales de los sectores

minero y de manufacturas. Este autor realizo dos series de calculos del
capital social: bruto y neto. Los calculos se presentaron en un nivel KSIC

de tres digitos.

En este estudio utilice los calculos de Pyo del capital social bruto
a precios constantes de 1980. Antes de usarlas, se llevaron a cabo algu
nos ajustes en las estimaciones. En algunos casos Pyo calcul6 el capital
social de una industria agregada, que consiste en dos industrias KSIC

de tres digitos.? En estos casos los capitales sociales calculados se divi
dieron entre dos, uno para cada una de las industrias componentes, como

se explica a continuaci6n. En primer lugar, el capital social de una in
dustria agregada estimado para 1973 se dividio en dos consultando los
valores contables de las industrias componentes de los capitales socia
les registrados en el Censo de la manufactura y la mineria del mismo
ano, Mientras mayor es el valor contable de una industria componen
te, mayor es su participacion en el capital social de la industria agregada.

En el segundo paso, una vez mas se dividieron entre dos los incre
mentos anuales de los calculos de Pyo del capital social de una indus
tria agregada. En esta ocasion se utilizaron las adquisiciones de capita
les sociales nuevos registrados en el Estudio de la manufactura y la
mineria. EI aumento en el calculo del capital social de una industria agre

gada en un ano dado se dividio de acuerdo con la participacion de la
industria componente en la suma de las adquisiciones de capitales so

ciales nuevos.

En el ultimo paso, para obtener una nueva progresion en el tiempo
del capital social para una industria componente, el incremento dividi
do del capital social se sumo al capital social dividido para los afios pos
teriores a 1973 0 se rest6 de este para los afios anteriores.

8 Pyo (1988).
9 Las parejas de industrias cuyos capitales sociales combinados fueron

calculados son ropa (KSIC 322) y calzado (KSIC 324), quimicos industriales (351)
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MEXICO, LA CUENCA DEL PAciFICO Y EL
SISTEMA MULTILATERAL DE

LIBRE COMERCIO

GUSTAVO VEGA CANOVAS
EI Colegio de Mexico

1. INTRODUCCION

Durante los ultimos cinco afios, y enmarcada por la mas severa

crisis que ha sufrido el pais desde los afios treinta, el gobierno
de Mexico ha impuesto una profunda transformaci6n de su re

gimen comercial. Este cambio forma parte de una estrategia de
restructuraci6n de la economia que busca superar los graves des
equilibrios que impusieron al pais los mas de 30 afios de indus
trializaci6n basada en la sustituci6n de importaciones y la depen
dencia del petr6leo como fuente principal de divisas durante los
ultirnos afios de la decada pasada.

El agudo problema de la deuda externa y el erratico com

portamiento del mercado internacional del petr61eo convencie
ron al gobierno mexicano de que la soluci6n de la crisis requeria
implantar una estrategia de desarrollo orientada al exterior con

base en la promoci6n de exportaciones, principalmente de ma

nufacturas, y para alcanzar esta ha adoptado una politica cam

biaria y de liberaci6n comercial coherentes, junto con una estra

tegia de negociaci6n internacional que permite el acceso a los
mercados internacionales. Con este ultimo prop6sito en 1986 el
pais ingres6 al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
(GATT).

;,Que es 10 que llev6 a nuestro pais a ingresar al GATT, una

organizaci6n de la que se mantuvo alejado durante casi 40 afios?

[291]
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l.Cmil es la importancia que reviste la Ronda Uruguay para las
futuras relaciones comerciales de Mexico con los paises de la Cuen
ca del Pacifico? Este trabajo se propone responder a estas dos
preguntas centrales y se divide en dos partes.

En la primera se ofrece una breve historia de la politica co

mercial mexicana desde la segunda guerra mundial. En ella se

identifican los objetivos que guiaron la politica comercial hasta
finales de los afios setenta y los factores que llevaron a abando
narla a principios de los ochenta. La crisis desencadenada a prin
cipios de ese decenio llev6 al gobierno mexicano a reconocer la
necesidad de abrir la economia y racionalizar la protecci6n. La

apertura se propone no s610 como un mecanismo para lograr una

mayor eficiencia interna sino para asegurar una participaci6n ere

ciente en los mercados internacionales. Por ella se decide ingre
sar al GATT. En esta secci6n tambien se analizan los terrninos
en los que se negocia el ingreso al Acuerdo General y la politica
unilateral de liberaci6n que se establece desde 1986 con fines an

tinflacionarios.
En la segunda mitad de este trabajo se analizan los origenes

y la agenda de la Ronda Uruguay asi como el estado que guar
dan las negociaciones en algunos de los principales grupos de tra

bajo. Se intenta mostrar la enorme importancia de la Ronda para
el futuro del regimen comercial internacional, el avance de la li
beraci6n a nivel global y las relaciones comerciales de Mexico
con los paises de la Cuenca del Pacifico.

2. LA POLfTICA COMERCIAL DE MEXICO DESDE LA

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Durante la mayor parte del periodo de la posguerra Mexico adopt6
como modelo de desarrollo econ6mico una estrategia de indus
trializaci6n basada en la sustituci6n de importaciones. Con ella
se pretendia desarrollar una industria nacional mediante una po
Utica de precios favorable a la producci6n interna, asi como

otras medidas de regulaci6n de las importaciones, tales como los
controles cuantitativos, los permisos previos, los precios oficia
les, las medidas sanitarias, etcetera.

Esta estrategia de industrializaci6n, la cual se apoyo en la

promoci6n de las exportaciones de bienes primarios, un dinami-
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co sector turistico y las remesas considerables de los trabajado
res migratorios como mecanismos para la provisi6n de divisas,
tuvo logros considerabies en terminos de los objetivos propues
tos hasta finales de los afios sesenta. Asi, en 1969 la participa
ci6n de las importaciones de bienes terminados en la oferta glo
bal del pais result6 unicamente del 5OJo, la de bienes intermedios
del 22 OJo y la de bienes de capital 50OJo.1 Ademas, esta cada vez

menor participaci6n de las importaciones en la oferta global y
el conducente desarrollo industriallogrado fueron acompafiados
de una decada y media de estabilidad de precios, la estabilidad del
tipo de cambio con respecto al dolar y un crecimiento del PNB

del 6 por ciento.?
Sin embargo, conviene reconocer que los beneficios de esta

estrategia se alcanzaron mediante politicas financieras y de pro
tecci6n cuyos costos para la econornia en su conjunto fueron enor

meso En efecto, la sustituci6n de importaciones se logr6 con una

creciente sobrevaluaci6n del tipo de cambio, niveles siempre ere

cientes de protecci6n y escaso apoyo a las actividades de expor
taci6n. Asi, de acuerdo con los calculos de Gerardo Bueno, "los
indices de protecci6n efectiva para los bienes de consumo dura
dero y para los bienes de capital subieron entre 1960 y 1970 de
64.6 a 77.2 por ciento, y para los perecederos, de 21.6 a 31.6 por
ciento", mientras que "los indices de protecci6n efectiva para
los productos primarios se volvi6 negativa de 2.7 a -2.7 por cien
to, particularmente en las actividades mineras","

Estas politicas, entre otras, provocaron a finales de los se

senta graves distorsiones en la economia, como fueron el incre
mento de la tasa de desempleo, la disminuci6n del ritmo de la
producci6n agricola y el descenso considerable de la participa
ci6n de Mexico en los mercados mundiales de productos prima
rios, particularmente en los de productos minerales y en los de

1 Rene Villarreal, EI desequilibrio externo en la industrializacion de Me
xico: 1929-1975, Mexico, 1976.

2 Gerardo Bueno, "La politica de comercio y desarrollo de Mexico en el
contexto de las relaciones econ6rnicas nortearnericanas", en Banco Nacional
de Comercio Exterior y EI Colegio de Mexico, Medio siglo de financiamiento
y promocion del comercio exterior de Mexico, vol. II, Ensayos conrnemorati
vos, Mexico, 1987.

3 Ibid.



294 INDUSTRIA, COMERCIO Y ESTADO. LA CUENCA DEL PAciFICO

cafe y algod6n en el caso de los agricolas." En 1970, el pais su

fri6 un deficit en cuenta corriente de mas de 1 000 rnillones de d6-
lares, el cual representaba un aumento del 50070 respecto de 1969

y el triple del de 1966.5
A principios de los anos setenta estos problemas llevaron a

los miembros mas influyentes de la elite politica y econ6mica a

la conclusi6n de que era necesario implantar un nuevo modelo
de desarrollo que corrigiera las principales fallas del anterior, mo

delo que se plante6 como una de sus principales metas promo
ver y diversificar las exportaciones. Aunque para alcanzar esta

meta se adoptaron importantes iniciativas, como fueron el esta

blecimiento de esquemas de fomento a las exportaciones (como
los certificados de devoluci6n de impuestos, CEDIS), la creaci6n
del Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE), la promul
gaci6n de una nueva legislaci6n para prevenir practicas restricti
vas en la inversi6n y en el comercio y la promoci6n de relacio
nes comerciales con diferentes paises (Jap6n, America Latina,
los paises socialistas, etc.), la estrategia de desarrollo sigui6 des
cansando en una estrategia orientada hacia el interior favoreciendo
la sustituci6n de importacienes, cuyo aporte al crecimiento de la

producci6n fue relativamente pequeno -solamente 2070 de 1973
a 1976- y negativo a la exportaci6n, de -2.3.6

A estos resultados condujeron, entre otros factores, un ma

nejo err6neo de la politica cambiaria, es decir, la insistencia en

mantener la estabilidad cambiaria en relaci6n al d61ar a pesar
de que Estados Unidos y otros paises industrializados adopta
ron el sistema de tipos flotantes y de que los precios aumentaron

considerablemente mas rapido en Mexico que en Estados Uni
dos; los deficit crecientes del gasto publico en que incurri6 el go
bierno mexicano por sus politicas expansionistas, los cuales su

bieron de 2070 del PIB en 1971 a 5.5070 en 1973 y 8.7070 en 1975,
y la creciente protecci6n implantada para compensar la sobreva
luaci6n del peso. En efecto, los aranceles aumentaron entre 10

y 12 por ciento al final de 1975 y las importaciones sujetas a cuotas

se inrementaron de 56070 en 1973 a practicamente 80070 en 1976.7

4 Ibid.
5 Mario Ojeda, EI surgimiento de una potttica exterior activo, Mexico, Se

cretaria de Educaci6n Publica, Foro 2000, 1986.
6 Gerardo Bueno, op. cit.
7 Ibid.
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Todo 10 anterior tuvo una expresi6n concreta en el sector ex

terno. Durante este periodo las exportaciones de bienes y servi
cios crecieron muy lentamente, s610 el3OJo anual en terminos rea

les, mientras que la importaci6n de bienes y servicios creci6 9%,
reflejando la sobrevaluaci6n del peso." Igualmente, en virtud de
la necesidad de compensar los crecientes deficit del sector publi
co se incurri6 en la deuda publica externa, la cual en 1976 alcan
z6 los 22 000 millones de d61ares, cinco veces el nivel que habia
tenido en 1970. Al alcanzar la proporci6n del servicio de la deu
da externa el 32% de los ingresos por exportaci6n se concluy6
que era necesario tomar medidas para corregir el desequilibrio
externo. En 1976 Mexico lleg6 a un acuerdo de estabilizaci6n
con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual requiri6 es

tablecer las siguientes politicas: la devaluaci6n del peso, la decli
nacion en terminos reales del gasto publico, la restricci6n en ter
minos reales de la expansi6n del credito interno y la eliminaci6n
selectiva de los aranceles y subsidios en la politica comercial.?

En diciembre de 1976, al asumir el poder el gobierno del pre
sidente L6pez Portillo, se volvi6 a plantear la necesidad de supe
rar las limitaciones de la estrategia de desarrollo hacia adentro,
decidiendose que era preciso establecer politicas encaminadas a

incrementar la eficiencia del sector industrial y estimular las ex

portaciones, en particular las de bienes manufacturados.
Con tal objeto, y en claro reconocimiento a las conexiones

que deben existir entre la politica monetaria y la estrategia de de
sarrollo, el gobierno de L6pez Portillo busc6 mantener el tipo de
cambio a un nivel competitivo internacionalmente, y cinco meses

despues de tomar posesi6n de la Presidencia devalue el peso en

un 10%. Adicionalmente, busco estimular las exportaciones me

diante la imposicion de requisitos de exportacion (performance
requirements) a la industria automovilistica y renov6 el sistema
de subsidios a la exportacion por medio de una variedad de me

canismos.!?
En los primeros dos afios del regimen tambien se impuso una

8 Ibid.
9 Centro de Investigaci6n y Docencia Econ6micas (CIDE), Economia Me

xicana, num. I, 1979.
10 David Mares, "La politica comercial: racionalizaci6n, Iiberalizaci6n y

vulnerabilidad", en Foro Internacional, 95, vol. XXIV (3), enero-marzo de 1984.
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racionalizacion de la politica de importaciones a fin de estimu
lar la competencia dentro del sector industrial y se impulse la
participacion de Mexico en la Ronda Tokio de negociaciones co

merciales multilaterales del GATT que se habia iniciado en 1973.
De hecho, como una muestra fehaciente de que Mexico conside
raba seriamente su ingreso a esa organizacion, el gobierno del
presidente Lopez Portillo decidio firmar con Estados Unidos el
primer acuerdo bilateral de comercio en casi 30 aDOS desde que
a solicitud de Mexico se denuncio en 1950 el Acuerdo Bilateral
Reciproco de Comercio firmado en 1943 como parte de los acuer

dos de colaboracion durante la segunda guerra mundial.!'
En otras palabras, en los aDOS de 1977-1979 se revelo al inte

rior del gobierno mexicano una clara conciencia de que la in
tegracion al sistema multilateral de comercio era necesaria si se

queria avanzar en la estrategia de desarrollo orientada hacia
afuera con base en la promocion de manufacturas.

Sin embargo, al poco tiempo se reviso drasticamente la for
mula para alcanzar dicha integracion. En primer lugar, la arro

gancia e insensibilidad del principal negociador estadounidense
durante la controversia en torno a la construccion de un gaso
ducto para vender gas a Estados Unidos cerro cualquier posibi
lidad de que el Senado mexicano ratificara el Acuerdo sobre Pro
ductos Tropicales firmado con Estados Unidos.l? Por otra parte,
el segundo choque petrolero de 1979 llevo al gobierno mexicano

II EI Acuerdo sobre Productos Tropicales, signado por ambos gobiernos
en Washington el 2 de diciembre de 1977, formaria parte de los acuerdos tem

pranos que los paises industrializados alcanzarian con los paises en desarrollo
dentro de la Ronda Tokio del GATT, a fin de mostrar su deseo de hacer conce

siones en productos del principal interes para aquellos. Aunque Mexico no era

miembro del GATT, Estados Unidos manifest6 estar dispuesto a firmar un acuer

do, sin duda como aliciente para atraer a Mexico al GATT. EI Acuerdo abria
el mercado estadounidense a algunas frutas, legumbres y artesanias mexicanas,
al tiempo que permitia el acceso de instrumentos, herramientas y motores de
Estados Unidos al mercado mexicano. EI Acuerdo se firma sujeto a ratifica
ci6n por los cuerpos legislativos de cada naci6n. Aunque no contribuia en nada
a la exportaci6n de manufacturas mexicanas, el gobierno del presidente Lopez
Portillo 10 negocio como una f6rmula para acercarse a Estados Unidos y mos

trar la seriedad de sus intenciones de participar intensamente y despues ingresar
al GATT.

12 En mi opini6n, sin querer implicar que la politica comercial y de desa
rrollo de este periodo haya sido ampliamente in fluida por la actitud de los ne

gociadores de Estados Unidos, sf es importante reconocer que la controvert ida
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a concluir que el poder politico que otorgaba la posesion de un

producto estrategico como el petroleo hacia innecesario asumir
la disciplina en el manejo de la politica comercial e industrial que
implicaba el ingreso al GATT para tener acceso al mercado de los
paises industrializados, particularmente al de Estados Unidos.

Asi, ell8 de marzo de 1980, en una fecha de gran significa
cion historica, el presidente Lopez Portillo anuncio tres decisio
nes que vistas en su conjunto se consideraron como la manifes
tacion de un proyecto nacionalista.

En primer lugar, se dio a conocer una nueva plataforma de
extraccion de crudo como guia a la politica petrolera, la cual se

establecio en 2.5 millones de barriles diarios, de los cuales 1.5

negociacion sobre el tendido del gasoducto para la venta del gas tuvo un gran
efecto en la suerte del Acuerdo sobre Productos Tropicales y sin duda, aunque
de manera indirecta, en la decision de posponer el ingreso al GATT. Como se

sabe, la negociacion se origino en un periodo en que el gobierno mexicano
se enfrentaba a la que en ese entonces se considero la mas grave crisis de divisas
desde la gran depresion. Ante el descubrimiento de grandes reservas de petro
leo y gas natural asociado y las condicionantes tecnologicas que hacian atracti
va la venta del gas, el gobierno del presidente Lopez Portillo se via impulsado
a buscar mercados de exportacion. Como cliente, Estados Unidos era la opcion
mas logica. Asi, ante el interes de algunas empresas estadounidenses de adqui
rir el gas, el gobierno mexicano inicio las negociaciones para exportarlo. Estas
condujeron a un acuerdo que en terminos econornicos convenia a ambas par
tes. Se fij6 al gas un precio equivalente a los precios mundiales del petroleo en

la costa oriental de Estados Unidos en esa epoca, Sin embargo, por razones in
ternas relacionadas con el programa de energia propuesto por el presidente Carter,
el principal negociador estadounidense veto el precio acordado de manera tan

arrogante y altiva que encendio el sentimiento antiestadounidense y el naciona
lismo mexicano. Ademas, el senor Schlesinger anadiria que "tarde 0 tempra
no" Mexico tendria que venderIe a Estados Unidos. Semejante actitud de Esta
dos Unidos cuando el gasoducto ya se estaba construyendo hacia la frontera

puso en una situacion muy comprometedora al presidente Lopez Portillo, quien
se vio obligado a resguardar su reputacion politica y a no ceder ante las presio
nes de Estados Unidos para reducir los precios. Con esta actitud se Ie cerrarian
a Lopez Portillo las posibilidades de insistir en un acercamiento con Estados
Unidos y el Tratado de Productos Tropicales no fue ratificado por el Senado
mexicano. Una discusion de esta negociacion puede encontrarse en Richard Fa
gen y Henry Nau, "Mexican Gas: The Northern Connection", en R. Fagen
(comp.), Capitalism and the State in U.S. Latin American Relations, Stanford
University Press, 1979; tambien puede consultarse Gustavo Vega, "Las nego
ciaciones de gas natural entre Mexico y Estados Unidos y la utilidad del enfo

que de la interdependencia", en Blanca Torres (coord.), Interdependencia. i, Un
enfoque uti! para el andlisis de las relaciones Mexico-Estados Unidos?, Mexi
co, EI Colegio de Mexico, 1990.
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millones se destinarian a la exportacion. Este nuevo limite maxi
mo supuestamente impediria la "petrolizacion" de la eeonomia
y el agotamiento de las reservas del hidroearburo. Asimismo, se

busearia la diversificacion de los mereados, de modo que nin
gun pais podria recibir mas de la mitad de la eantidad dispuesta
para exportaeiones, medida, sin duda, estableeida teniendo en

la mente a Estados Unidos.
En segundo lugar, se anuncio que el ingreso al GATT queda

ba pospuesto. Ello permitiria utilizar en forma independiente los
subsidios y los apoyos financieros neeesarios para desarrollar y
fortaleeer una base industrial de tal dimension que al agotarse
las reservas petroleras su lugar en las exportaciones totales seria
facilmente remplazado por las de manufaeturas. Este tipo de po
liticas se eonsideraban penalizadas por el nuevo Codigo de Sub
sidios recien negociado en el GATT. 13 Por otra parte, la no ad
herencia al Aeuerdo liberaria al pais de los eonstrefiimientos del

principio ineondicional de la nacion mas favorecida y le permiti
ria negociar aeuerdos bilaterales con los paises industrializados
para intereambiar petroleo por paquetes de tecnologia y capital. 14

Finalmente, se anuncio el Sistema Alimentario Mexicano
(SAM), meeanismo mediante el eual el pais aleanzaria la autosu

ficiencia alimentaria. Esto signifieaba que Mexico no buscaria
la eomplementariedad de mereados con Estados Unidos, sobre
todo despues de la decision del gobierno del presidente Carter
de estableeer un embargo parcial de las exportaciones de granos
a la Union Sovietica tras su invasion a Afganistan.

Estas decisiones implieaban en realidad la renovacion de la

estrategia de desarrollo orientada al interior en la euallos ingre
sos petroleros permitirian financiar la profundizacion de la in
dustrializacion sustitutiva de importaciones a la vez que ataear

13 En un estudio de un grupo gubernamental compuesto principal, aun

que no exciusivamente, por funcionarios de la Secretaria de Hacienda al que
se denomin6 precisamente Grupo Interno GATT, se senalaba ciaramente el pe
ligro que representaban el ingreso al GATT y el C6digo de Subsidios para la po
litica de subsidios y de apoyos financieros que estableci6 el Plan de Desarrollo
Industrial. Vease Grupo Interno GATT, Secretaria de Hacienda y Credito PU

blico, Evaluacion de la eventual adhesion de Mexico al Acuerdo General de A ran

celes Aduaneros y Comercio, enero de 1980 (mimeo.).
14 Esta estrategia de negociaci6n internacional bilateral empez6 a tener 10-

gros importantes, como es el caso del acuerdo a que se lleg6 con el gobierno
de Francia.
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el estancamiento del sector agricola. Desafortunadamente, tam

bien significaban la posposicion de reformas necesarias como la
fiscal, la liberacion comercial y la modernizacion de la agricultura.

Vistas en retrospectiva, estas decisiones se basaron en dos
premisas basicas: que los precios del petroleo continuarian ere

ciendo y que las tasas de interes de los prestamos externos tende
rian a estabilizarse y despues a reducirse en terminos reales.
Desafortunadamente, en 1981 ambos supuestos mostraron ser

infundados. En ese ano, cuando los mercados petrolero y finan
ciero internacionales experimentaron cambios dramaticos, Me
xico se encontro al inicio de una de las crisis mas graves de su

historia.
Fue la crisis de ·1982 la que finalmente puso en evidencia que

el pais requeria una nueva politica industrial y cambiaria, reco

nociendose la necesidad de una politica de liberalizacion comer

cial; aun entonces esta tomaria tres anos para tomar forma y
empezar a instrumentarse.

En efecto, al momenta de asumir el poder el nuevo gobierno
del presidente De la Madrid este manifesto su proposito de mo

dernizar la economia haciendo los cambios estructurales necesa

rios. Respecto al comercio exterior, el Plan Nacional de Desa
rrollo (PND) de 1983 afirrno que la recuperacion de la base del
crecimiento y la reorientacion estructural del desarrollo nacio
nal requerian una vinculacion mas eficiente con la economia mun

dial en las areas del comercio, la industria, el financiamiento ex

terno, la inversion extranjera y la transferencia de tecnologia."
Sin embargo, en el PND solo se fijaba una estrategia general

para el sector industrial y el comercio exterior y no se establecio

15 En el Plan se establecian una serie de principios y medidas que debe
rian guiar la integracion de la economia mexicana en esta nueva direcci6n. En
tre elias destacaban cinco politicas. Una cambiaria realista que evitara la sobre
valuaci6n del tipo de cambio como en el pasado; un control de la demanda
agregada, reorientandola hacia la producci6n de exportables; una racionaliza
ci6n de la protecci6n; una politica de prornocion de exportaciones basada en

la devoluci6n de impuestos a los exportadores, creditos preferenciales, la pro
mocion e informacion de mercados y el trato preferencial a la produccion de
exportables en los medios de transporte, bodegas y en las facilidades portua
rias, y, por ultimo, la imposicion de requisitos de exportaci6n a la inversi6n
extranjera en industrias clave. Algunas de estas politicas Ilevarian a una serie
de conflictos con Estados Unidos, como veremos mas adelante. Vease Poder
Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo, Mexico, 1983, pp. 196 ss.
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una politica integral en la que se fijaran las medidas concretas

que deberian tomarse y su interrelaci6n. No fue sino hasta 1984 con

la "aparici6n del Programa Nacional de Financiamiento al Co
mercio Exterior (Pronafice) que se supo cuales eran los objeti
vos y prop6sitos de dicha politica gubernamental y c6mo se pla
neaba alcanzarlos. En el Pronafice se estableci6la necesidad de
la liberalizaci6n comercial, pero basicamente se tendi6 a racio
nalizar la protecci6n, entendida como la sustituci6n eficiente de
las importaciones y el apoyo de programas industriales sectoriales.

En otras palabras, en terrninos de liberalizaci6n, y pese a las
intenciones sefialadas, poco habria de lograrse hasta mediados
de 1985. Esto se debi6 probablemente a que el gobierno tuvo que
concentrar sus esfuerzos en la estabilizaci6n de la economia. Sin

embargo, a finales de 1984, quiza motivado por la creciente in
flaci6n y las presiones sobre el peso en los ultimos meses, y por
que las exportaciones no estaban reaccionando a la politica ma

croecon6mica, el Banco de Mexico anunci6 un primer programa
claramente orientado a la liberalizaci6n, el Dimex, mediante el
cual se autoriz6 a los exportadores a importar sin necesidad de
contar con un permiso de importaci6n la cantidad de productos
equivalente a cierto porcentaje de sus ingresos por exportaci6n.

La justificaci6n ofrecida por el banco central era que la ere

ciente inflacion hacia necesaria la liberalizaci6n de las importa
ciones, pues de otra manera habria que seguir devaluando aun
mas el tipo de cambio, anadiendo presiones inflacionarias y la
restricci6n del credito.

A mediados de 1985 una economia que crecia a un ritmo me

nor que el esperado y la creciente inflaci6n llevaron al gobierno
mexicano a la conclusi6n de que era necesario implantar medi
das de liberalizaci6n de mayor envergadura si se queria recupe
rar la senda del crecimiento econ6mico. Asi, en julio de 1985 se

anunci6 el primer programa importante de liberalizaci6n bajo
el presente gobierno: elimin6 el requisito del permiso de impor
taci6n a mas de 2 000 categorias de la Tarifa General de Impor
taci6n, 10 que representaba cerca del 37070 del valor total de las
importaciones.

A estas importantes medidas las sigui6 el anuncio, en noviem
bre de 1985, de que el gobierno mexicano iniciaria nuevas nego
ciaciones para ingresar al GATT. Esta decisi6n result6 de la ma

yor importancia, pues en la medida en que el crecimiento de la
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economia buscara descansar mas y mas en las exportaciones no

petroleras, el ingreso en el GATT Ie permitiria a Mexico partici
par y disfrutar de los beneficios del mas importante instrumento
de regulaci6n del comercio internacional. Dos de los beneficios
mas importantes de este son sin duda el contar con el tratamien
to incondicional de la naci6n mas favorecida (MFN) en los mer

cados de los otros paises miembros y con los mecanismos de de
fensa que provee el Acuerdo General en caso de que el acceso

de los productos mexicanos sufra menoscabos y restricciones in
fundadas. Igualmente, ante la proximidad de la nueva Ronda de
Negociaciones Comerciales Multilaterales (NCM) auspiciadas por
el GATT, resultaba de gran importancia participar en la confor
maci6n y la reforma del propio GATT, de las normas relativas
al comercio de bienes y servicios, los temas de Iii inversion ex

tranjera relacionados con el comercio y los derechos de propie
dad intelectual.

Pero incluso antes de que concluyera la negociaci6n de en

trada al GATT y de anunciarse los que serian los compromisos
de Mexico por ingresar al Acuerdo, el gobierno mexicano unila
teralmente anuncio, en abril de 1986, un programa de reducci6n
de los niveles arancelarios que se instrumentaria en cuatro eta

pas en un periodo de 30 meses.

EI programa se inicio imponiendo una reducci6n del 500;0 a

la tasa maxima del arancel vigente en la tarifa general que era

de 100%, aunque casi inmediatamente se impuso una ulterior re

ducci6n del 50 al 45%. EI proposito del programa era reducir
todos los niveles arancelarios del 50 al 30%; los de 40 a 25 %,
los de 30 al 20fIJo y los de 25 a 20%. Se abolia el arancel de 5 %,
y algunos productos que 10 tenian dejarian de tener arancel mien
tras que a otros se les fijaria uno de 10%. Las reducciones se

harian en forma escalonada iniciandose en mayo de 1986 para
continuarse en febrero de 1987, diciembre de 1987 y finalmente
en octubre de 1988.

Estas medidas, instrumentadas en forma unilateral ala mi
tad de una negociaci6n de ingreso al GATT, resultaban un tanto

sorpresivas pero probablemente surgieron del interes del gobier
no por emprender una reforma estructural en forma genuina y
aut6noma. Otro factor que debio haber pesado en la decision
de instrumentar estas medidas fue el repentino y dramatico des
plome de los precios del petroleo en los primeros meses de 1986.
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Es probable que el desplome haya convencido al gabinete eco

n6mico de que no habia mas alternativas para Mexico que ex

pandir y promover las exportaciones no petroleras y que esto

requeria un profundo cambio estructural, incluyendo una li
beralizaci6n mas amplia.!"

Entre tanto, el gobierno de Mexico termin6 la negociaci6n de
ingreso al GATT llegando a un Protocolo de Adhesi6n que se con

sider6 aceptable para los intereses del pais. Los compromisos que
Mexico estuvo dispuesto a asumir fueron los siguientes:

a) Consolidar a una tasa arancelaria maxima del 50070 los
8 143 productos que constituyen la Tarifa General de Imparta
ci6n. Ello significa que Mexico se compromete a no elevar el aran

eel de ningun producto arriba del 50% consolidado, so pena de
hacer compensaciones a los paises que puedan ser afectados por
un aumento del arancel por arriba de dicho porcentaje.

b) Reducir a menos del 50% y consolidar a dicho menor ni
vel el arancel de 373 productos que en 1985 representaron ell6%
(el equivalente a 1 900 millones de d61ares) del valor total de to

das las importaciones del pais. De estas concesiones, Mexico acor

d6 consolidar el arancel por debajo del 50% en 210 productos
especificamente solicitados por Estados Unidos, 10 que represent6
el 15.7 % del total de las importaciones provenientes de Estados
Unidos en 1985 (el equivalente a 1 200 millones de d61ares). Me
xico tambien acord6 eliminar permanentemente los permisos de
importaci6n de 175 de los 210 productos solicitados par Estados
Unidos.

c) Instrumentar cualquier nuevo programa sectorial dentro
de los programas nacionales de desarrollo de acuerdo con los li
neamientos del GATT. Los programas sectoriales actualmente vi
gentes y durante dicho periodo de vigencia (en las industrias auto

motriz, petroquimica, electr6nica y farmaceutica, al igual que
el sector agricola), quedaron exentos de los compromisos ante el
GATT.

d) Eliminar el sistema de precios oficiales como sistema de

16 Este convencimiento probablemente tambien se implanto entre los gru
pos lideres del sector privado, pues entre el momenta en que el gobierno mexi
cano manifesto su intencion de reiniciar negociaciones para ingresar al GATT

y la firma del Protocolo de Adhesion se expresaria muy poca oposicion y pocos
debates como los que hubo en 1979-1980.
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valoracion aduanera en diciembre de 1987.17
e) Eliminar en la mayor medida posible los requisitos de per

misos de importacion y las cuotas a la importacion.
j) Firmar cuatro de los codigos sobre barreras no arancela

rias negociados durante la Ronda Tokio del GATT: licencias a la
importacion, valoracion aduanera, medidas antidumping y ba
rreras tecnicas al comercio. Igualmente, Mexico manifesto su in
teres por iniciar negociaciones para firmar el Codigo de Subsi
dios, aunque respecto a este no se establecio la obligacion de
firmarlo.

Como puede apreciarse, existe una diferencia sustancial en

tre las concesiones que el gobierno de Mexico otorgo a los otros

paises miembros del GATT en pago del ingresoy el proceso de
liberalizacion que inicio en forma unilateral en 1985. Esta dife
rencia tal vez se explique como una estrategia del gobierno me

xicano para contar con amplios margenes en las negociaciones
de la Ronda Uruguay 0 tal vez expresa su decision de no com

prometerse a un proceso de liberalizacion que no pudiera 0 no

quisiera mantener en el futuro, abriendo la puerta a otras op
ciones.lf

En los afios siguientes, sin embargo, el proceso de liberaliza
cion continuo de acuerdo con los planes e incluso se profundizo
aun mas. Asi, en mayo de 1986 y febrero de 1987 se instrumen
taron las reducciones de aranceles programadas y en abril, julio
y octubre de 1987 se anuncio la eliminacion de los requisitos de
importacion de tal mimero de productos que para el 30 de octu
bre de dicho afio solo 329 de las 8 300 categorias de la tarifa de
importacion quedaron todavia sujetas a tal requisito.

Por otra parte, en diciembre de 1987 no solamente se cum

plio con la tercera etapa de reduccion de aranceles con forme a

10 programado sino que incluso se profundizo, Como parte del

17 Los precios oficiales se utilizaban para determinar los impuestos que los
importadores tentan que pagar y para prevenir el dumping, aunque en muchos
casos tambien servian para elevar el nivel de protecci6n.

18 En otras palabras, la liberalizaci6n mas amplia que ha impuesto el go
bierno unilateralmente no resulta una parte del compromiso con el GATT y po
dria ser revocada de considerarse necesario. Esto significa que la liberalizaci6n
mas profunda s610 sera permanente una vez que forme parte de los acuerdos
con el GATT.
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Pacto de Solidaridad Economica, y claramente tomada como una

medida antinflacionaria, el gobierno mexicano establecio como

tasa arancelaria maxima en la Tarifa General de Importacion la
de 200/0 e impuso nuevas categorias arancelarias de 5, 10 y 15
por ciento. Adicionalmente, Mexico cumpliria su compromiso
en el Protocolo de Adhesion de abolir los precios oficiales como

metodos de valoracion aduanera.
Con todas estas medidas Mexico iniciaba el ano de 1988 con

un regimen comercial que nadie hubiera supuesto posible al co

menzar el proceso de liberalizacion en 1985. Para tener una idea
de cuan profundas han sido las reformas hay que recordar que
las politicas de liberalizacion que ha adoptado el gobierno mexi
cano exceden las medidas que el Banco Mundial y el Fondo Mo
netario Internacional establecen como condiciones para algunos
de sus prestamos, Asimismo, la reduccion de aranceles ha side
tal que en tres anos el nivel arancelario ponderado promedio de
Mexico llego a 5.6%, por abajo incluso del de la CEE y cercano

al de Estados Unidos (3.1 %), dejando una tasa arancelaria ma
xima por abajo de muchas de las categorias de la Tarifa General
de Estados Unidos.l?

Durante este mismo periodo Mexico ha adoptado politicas
adicionales de liberalizacion relativas a la inversion extranjera.P
la transferencia de tecnologia y la propiedad intelectual.I' las

19 Banco de Mexico, La economfa mexicana, 1989, Direccion de Organis
mos y Acuerdos Internacionales, p. 121; vease tambien Ignacio Trigueros, "A
Free Trade Agreement between Mexico and the United States", en Jeffrey J.
Schott (ed.), Free Trade Areas and U.S. Trade Policy, Washington, Institute
for International Economics, 1989, p. 259.

20 En mayo de 1989 el gobierno de Mexico impuso cambios muy impor
tantes a las regulaciones sobre la inversion extranjera directa (IED), los cuales,
entre otros, permiten la participacion de esta hasta por 10011,70 del capital de las

empresas que operan en actividades no clasificadas. Estas actividades represen
tan el 72.511,70 de las 754 actividades economicas que componen a la economia
mexicana. En estas se incluyen industrias como la del vidrio, el cemento, el hie
rro y el acero y la celulosa, en las cuales anteriormente se prohibia la participa
cion mayoritaria de la lED. EI impacto de las nuevas regulaciones en diversas
areas es muy significativo. Por ejemplo, a las telecomunicaciones se les consi
dera ahora como una actividad clasificada, en la cual la lED puede participar
con 4911,70, cuando en el pasado se prohibia su participacion. Vease United Sta
tes International Trade Commission, Review oj Trade and Liberalization Mea
sures by Mexico and Prospects for Future United States Mexican Relations,
Washington, USITC Publication 2275, abril de 1990.

21 Igualmente, la Ley de Patentes y Marcas ha sufrido cambios rnuy im-
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cuales han complementado una politica de desregulacion y pri
vatizacion que esta contribuyendo a aumentar la eficiencia y la
productividad de la industria mexicana. l,Cual ha sido el efecto
de estas politicas en el sector externo?

Es indudable que estas politicas, junto con la del tipo de cam

bio y la salarial, fueron un instrumento importante para apunta
lar el positivo desempefio que mantuvo el sector externo a partir
de la crisis de la deuda en 1982 y hasta 1987.22 En primer lugar,
la balanza comercial del pais mantuvo un superavit en los afios

1983-1987, 10 cual significo ingresos de divisas cercanos a los
40 000 millones de dolares en el periodo 1983-1986.

Por otra parte, la composicion de las exportaciones ha su

frido un cambio dramatico: las de manufacturas han crecido ra

pidamente y han remplazado al petroleo como la principal fuen
te de divisas.

La industria maquiladora ha experimentado tarnbien un im-

portantes en los ultimos afios. Por ejemplo, Mexico ha anunciado planes de for
talecer la proteccion de las patentes sobre productos y los procesos y asegurar
el cumplimiento del uso de las marcas y de los secretos comerciales. Como re

sultado de esta accion Mexico fue eliminado de la seccion especial 301 denomi
nada "Lista de Seguimiento Prioritaria" (Priority Watch List) en Estados Uni
dos que establecio la nueva Ley de Comercio y Competitividad de 1988. En ella
se incluye a los paises que Estados Unidos considera no respetan suficientemen
te la propiedad intelectual.

22 En un claro reconocimiento a las estrechas vinculaciones entre la poll
tica cambiaria y la comercial y con el proposito especifico de lograr el equili
brio externo, el gobierno mexicano mantuvo de 1983 a 1987 un tipo de cambio
subvaluado de manera permanente. Esta subvaluacion, que de acuerdo con calcu
los del Morgan Guaranty Bank (vease el cuadro I) fue de 35% en el periodo
1983-1987, ayudo a reducir las importaciones y apoyo las exportaciones de pro
ductos no petro1eros, yen opinion de algunos analistas incluso indujo la repa
triacion de capitales. Vease Gerardo Bueno, "EI Tratado de Libre Comercio
entre Estados Unidos y Canada", en Comercio Exterior, vol. 37, nurn. II, no

viembre de 1987, p. 930. Vease tambien Mario Dehesa, "The Times are Chan

ging: Foreign Trade Between Mexico and the U.S. in the mid 80's", en United
States-Mexico Economic Relations, Hearings before the Subcommittee on Eco
nomic Resources and Competitiveness of the Joint Economic Committee, One
Undredth Congress, First Session, junio 12 y 13, 1987, Washington, U.S. Gov
ernment Printing Office, 1988, p. 18. Como bien senala Dehesa, la politica
salarial, que ha tenido el efecto de que desde 1982 los salarios promedio en el sec

tor manufacturero de Mexico hayan caido mas del 100070 en comparacion con los
salarios en el mismo sector en Estados Unidos, ha sido uno de los importantes
factores que explican el auge de la industria maquiladora en los ultirnos anos.
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portante crecimiento. En 1972 habia 350 plantas, las cuales pro
porcionaban 45 000 empleos. En 1986 crecieron hasta cerca de
I 100 y 286000 empleos. Para agosto de 1989 habia 1 699 plan
tas que proporcionaban 443 682 puestos de trabajo. EI de la in
dustria maquiladora representa mas del 10070 del empleo total en

el sector industrial y desde 1982 la tasa anual de crecimiento del

empleo ha sido de 23%. En 1989 el ingreso por divisas de la in
dustria se estimo en 2 900 millones de dolares.P

Este positivo desernpeno del sector externo, sin embargo, ha
sido ensombrecido por la evolucion de la balanza comercial en

los ultimos dos anos, El volumen de las importaciones mexica
nas subio en 45% en 1988, mientras que las exportaciones solo
aumentaron 10%. El ano pasado las importaciones subieron 30%
y las exportaciones, fuertemente condicionadas por el precio del
petroleo, se elevaron unicarnente 8%.24 En estas circunstancias,
un instrumento legitimo para lidiar con las dificultades de la ba
lanza de pagos seria el tipo de cambio, pero otra maxidevalua
cion conlleva el riesgo de reiniciar el proceso inflacionario, que
apenas recientemente se logro poner bajo control.

Ahora bien, podria suponerse que el reciente desempeno de
la cuenta corriente de la balanza de pagos hubiera podido die
tar una mayor cautela para avanzar en la liberalizacion comer

cial. Sin embargo, esto no es asi, La liberalizacion es vista por
el gobierno mexicano como uno de los factores principales que
esta propiciando el importante proceso de restructuracion. De
una economia dependiente del petroleo, Mexico se ha converti
do en un exportador neto de manufacturas y estas se consideran
el elemento clave para recuperar y sostener el crecimiento eco

nomico,
En suma, la nueva estrategia requiere de una participacion

creciente del pais en los mercados internacionales. Para lograr
10 anterior el gobierno ha decidido adoptar una politica activa
en las negociaciones comerciales internacionales y en los distin
tos foros de negociacion, en particular en el GATT. A continua
cion nos referiremos a la posicion negociadora que ha adoptado
nuestro pais en la Ronda Uruguay y como esta se compagina con

la posicion de los otros paises de la Cuenca del Pacifico. Antes

23 Ibid., pp. 5-13.
24 GATT, International Trade, 1988-1989, vol. II, Ginebra, 1989, p. 19.
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de esto ofreceremos un breve recuento de los origenes de la Ron
da Uruguay y haremos una sintesis de la agenda de negociaciones.

3. LA RONDA URUGUAY: ORiGENES Y LA

AGENDA DE NEGOCIACIONES

Origenes de la Ronda Uruguay

Los temas y la agenda de negociaciones de la Ronda Uruguay
podran entenderse mejor si hacemos una referencia a la historia
del GATT en la decada pasada. En particular, conviene recordar
que los conflictos entre Estados Unidos y la Comunidad Econ6-
mica Europea (CEE), los cuales irrumpieron durante la reuni6n
ministerial del GATT en 1982, tuvieron tal impacto que amena

zaron con erosionar el sistema del GATT. Mas aun, conforme
avanz61a decada y las presiones proteccionistas en Estados Uni
dos aumentaron debido a la sobrevaluaci6n del dolar, los ries
gos de una debacle del sistema comercial multilateral se incre
mentaron. De ahi que la decision de realizar en septiembre de
1986 otra reunion ministerial en Punta del Este, Uruguay, con

miras a echar a andar una nueva ronda de Negociaciones Co
merciales Multilaterales, no se encontro exenta de riesgos.

Las divisiones en torno a cuestiones cruciales entre Estados
Unidos y la CEE, la cual a menudo se alio con un buen mimero
de paises en desarrollo, persistio en el periodo previo a la reu

nion ministerial de Uruguay. Esta division entre las dos grandes
potencias comerciales fue de tal magnitud que la labor de redac
tar la declaracion ministerial no se les encargo a ellos, como siem
pre ocurrio en el pasado, sino a un mimero de paises pequenos
integrantes del llamado Grupo de la Paix (que incluye a Cana
da, Suecia, Suiza, Australia, Corea del Sur y Hong Kong y un

grupo mas amplio denominado G47), los cuales elaboraron el do
cumento que sirvio de base para la declaracion ministerial de Pun
ta del Este. EI papel de estos paises pequefios fue intermediar y
hacer propuestas de compromiso entre las posiciones extremas
de Estados Unidos y de la CEE y otros paises en desarrollo en

temas como los servicios.
Con todo y que la mayoria de los paises presentes en la reu

nion ministerial de Uruguay estaban conscientes de que un fra-
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caso en el establecimiento de una posicion comun que permitie
ra iniciar la ronda de negociaciones tendria serias repercusiones
en el sistema multilateral de comercio, todavia en el ultimo dia
de la reunion no se tenia la seguridad de que habria exito, Se re

quirio el esfuerzo del llamado Grupo de Cairns, formado por Ca
nada, Australia, Nueva Zelanda y otros nueve paises en desa
rrollo, los que lograron forzar la inclusion de las cuestiones del
comercio agricola en la agenda de la Ronda, de tal manera que
resultaron satisfactorias para Estados Unidos y para la CEE.

En resumen, a diferencia de la Ronda Tokio, en donde la
agenda y los resultados ultimos de las negociaciones fueron de
terminados en gran parte por la interaccion de las tres grandes
potencias comerciales, Estados Unidos, la CEE y Japon, la Ron
da Uruguay es mas una negociacion "multilateral". Es induda
ble que las potencias intermedias del mundo desarrollado y al

gunos paises del mundo en desarrollo han desempefiado un papel
de critica importancia para resolver las diferencias entre los tres

grandes y entre los paises desarrollados y los en via de desarrollo.

La agenda de negociaciones

Pese a que la decision de iniciar las negociaciones multilaterales
se alcanzo con gran dificultad, la Ronda Uruguay se fijo a si mis
rna una agenda extraordinariamente ambiciosa y compleja. Las

negociaciones se han propuesto resolver problemas inveterados
y muy complicados del comercio internacional, como son las dis
torsiones del comercio agricola, la exclusion de los textiles y las
prendas de vestir de las reglas normales del GATT, la cuestion de
las salvaguardias, que no logro resolverse en la Ronda Tokio, etc.

Aparte de los continuos y crecientes problemas del proteccionis
mo tradicional en industrias como la de textiles y la sidenirgica,
el sistema de comercio internacional afronta nuevos conflictos
asociados con la mania estadounidense relativa al "comercio des
leal". Asi, los subsidios, los derechos compensatorios y otras ac

ciones para remediar el comercio desleal, como la agresiva apli
cacion de la seccion 301 de la Ley de Comercio estadounidense
de 1974 a cuestiones comerciales y de inversion, se han converti
do en asuntos muy controvertidos en el comercio global. Junto
con estas medidas que resultan "acordes" con el GATT, han pro-
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liferado una serie de medidas de "area gris" en forma de acuer

dos de restricci6n voluntaria 0 de comercializaci6n ordenada
(VERS y OMAS, respectivamente, por sus siglas en ingles), las cua

les tecnicamente se encuentran fuera del GATT pero que se utili
zan para imponer regimenes de comercio "administrado".

Ademas de atacar estos dificiles problemas, la agenda de la
Ronda Uruguay busca expandir las reglas comerciales a cuestio
nes nuevas, como el comercio de servicios y las restricciones a

la inversi6n extranjera que afectan al comercio, las denomina
das TRIMS, 0 las restricciones a la propiedad intelectual denomi
nadas TRIPS. En ausencia de progreso en estos nuevos temas, Es
tados Unidos y la CEE se han mostrado dispuestos a actuar de
manera unilateral.

Finalmente, las negociaciones buscan resolver algunos de los
problemas institucionales fundamentales en el sistema multila
teral de comercio. Se ha vuelto una costumbre referirse al GATT

como uno de los pilares institucionales del sistema de Bretton
Woods, pero esta observaci6n es parcialmente cierta. El GATT

surgi6 como un arreglo interino mientras se concluia la forma
ci6n de la Organizaci6n Internacional del Comercio (OIC), pero
su ratificaci6n fracas6 en el Congreso de Estados Unidos. Lo pre
cario de los origenes del GATT como organizaci6n puede enten
derse si se recuerda que ni siquiera existe una referencia en el texto

del GATT a la organizaci6n del Secretariado del organismo. Esto
ha dado como resultado que la instituci6n del GATT y los proce
sos de resoluci6n de disputas comerciales han evolucionado con

base en el consenso entre las partes contratantes. La Ronda Uru
guay busca atacar algunos de los problemas fundamentales en

el sistema comercial mediante la creaci6n de nuevas institucio
nes que puedan llevar a cabo un seguimiento de las politicas co

merciales y fortalecer los procedimientos de resoluci6n de dispu
tas. A continuaci6n discutimos la mayor parte de los temas

que se incluyen en la agenda de las negociaciones, prestandole
particular atenci6n a aquellos de cuya soluci6n depende el exito
de la Ronda Uruguay y en gran medida el futuro de nuestras
relaciones con los paises de la Cuenca del Pacifico.



310 INDUSTRIA, COMERCIO Y ESTADO. LA CUENCA DEL PAciFICO

Aranceles

En todas las rondas anteriores de negociaciones del GATT los
aranceles han sido uno de los puntos medulares de la agenda de
negociaciones. Aunque en la Ronda Tokio se realize por prime
ra vez un enorme esfuerzo para enfrentar las barreras no aran

celarias (BNA), el alcance de las reducciones sustanciales de aran

celes se constituyo tambien en una importante parte del paquete
de logros de las negociaciones. Durante los inicios de la Ronda

Uruguay, ninguna de las tres potencias comerciales expreso al
gun interes en la reduccion de aranceles como un mecanismo de
liberalizacion comercial. Las sucesivas rondas de negociaciones
han disminuido los aranceles de los productos de mayor interes
mutuo para las tres grandes potencias comerciales. Los paises en

desarrollo tienen un enorme interes en obtener mayores reduc
ciones de los paises desarrollados, pero un gran numero de eUos
no esta dispuesto a hacer concesiones arancelarias minimas para
abrir sus mercados. En vista del relativamente limitado interes
entre las tres grandes potencias por las reducciones arancelarias,
el acuerdo que resulto de fa reunion ministerial de medio cami
no de Montreal, en el sentido de que se buscara alcanzar reduc
ciones arancelarias comparables al nivel total alcanzado en la Ron
da Tokio (es decir, 330/0), constituye un logro de gran importancia.

El problema central, sin embargo, consiste en el modo ade
cuado de lograr la reduccion, En la Ronda, el Grupo de Paix pro
puso un metoda para alcanzarla. Este es una variante de la for
mula utilizada durante la Ronda Tokio pero modificada para
alentar 0 incluso requerir la eliminaci6n 0 al menos una reduc
cion importante de los aranceles de menos de 5 por ciento.

Estados Unidos, sin embargo, ha manifestado una gran opo
sicion al enfoque de la formula como metoda de reduccion de
aranceles y apoya el procedimiento tradicional de demanda y ofer
ta que se utilize en las anteriores rondas del GATT. Con tal pro
cedimiento las negociaciones se conducen en forma bilateral. Des
de la perspectiva de Estados Unidos este enfoque otorga mayor
poder de negociacion a los paises grandes. En el momenta ac

tuallos prospectos de alcanzar una liberalizacion arancelaria en

la Ronda Uruguay son inciertos. En virtud de la posicion de Es
tados Unidos es probable que las negociaciones avancen mediante
el procedimiento de demanda y oferta, y no de una formula, como
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se hizo en la Ronda Tokio. Mexico debera identificar con cuida
do sus prioridades para obtener un mejor acceso a los mercados
internacionales a traves de las negociaciones arancelarias.

La agricultura y el Pacifico

La agricultura es sin lugar a dudas el tema de cuya resoluci6n
dependera en gran medida el exito de las negociaciones de la Ron
da Uruguay. Una exitosa reforma al comercio agricola resultara
de critica importancia para los paises de la Cuenca del Pacifico,
en virtud de que algunos de los mercados de mayor importancia
y algunos de los mas eficientes productores y exportadores agri
colas se localizan ahi. No es casual que paises como Australia,
Canada, Nueva Zelanda, Tailandia, Malaysia e Indonesia esten

desempenando un importante papel en el Grupo de Cairns, el
cual a su vez ha hecho algunas de las propuestas mas progresis
tas para solucionar los problemas del comercio agricola.

Una reducci6n significativa de los subsidios que distorsio
nan el comercio, incluyendo la eliminaci6n de los subsidios a la
exportaci6n europeos y estadounidenses, beneficiaria a los pro
ductores y exportadores de cereales y ganado. En gran medida,
la competencia entre Europa y Estados Unidos mediante los sub
sidios es una batalla para arrancar los mercados asiaticos a los
abastecedores tradicionales 0 al menos incrementar su partici
paci6n en estos crecientes mercados. Este uso desleal de los sub
sidios para apoyar el comercio de cereales tiene a su vez un efec
to depresivo de los precios internacionales de productos como

el arroz.

Una contribuci6n importante para alcanzar las reformas al
comercio de productos agricolas tendra que provenir de Jap6n
y de Corea. Una reducci6n significativa de sus barreras arance

larias y no arancelarias al comercio agricola es y debe recono

cerse como un elemento central para mantener y fortalecer el sis
tema multilateral liberal de comercio sobre el cual ellos han hecho
descansar mucho de su exito exportador . Las barreras a las im
portaciones deben reducirse multilateralmente de tal manera que
se beneficie por igual a los pequenos y grandes exportadores.

Por supuesto que las reformas en el comercio de productos
agricolas tendran que tener en cuenta las legitimas preocupa-
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ciones expresadas particularmente por Jap6n y Corea respecto a

la seguridad alimentaria. Sin embargo, tal como otros paises del

Grupo de Cairns han seiialado, habra que asegurarse que las preo
cupaciones sobre la seguridad alimentaria no sirvan de disfraz
proteccionista para resistir una importante reducci6n de las ba
rreras comerciales y de los subsidios que distorsionan el comercio.

Los intereses de los paises exportadores e importadores a tra

ves del Pacifico se concentraran intensamente en desarrollar nue

vas reglas comerciales que faciliten una reforma a fondo del co

mercio agricola. La creaci6n de condiciones que favorezcan un

mayor acceso a los mercados y menores distorsiones guberna
mentales al comercio sera importante pero no suficiente. De
beran establecerse reglas efectivas y predecibles que se apliquen
y obliguen por igual a todos los socios comerciales. Desde una

perspectiva mexicana 10 anterior significa que:

• los instrumentos de politica que componen la Politica Agri
cola Comun (PAC) europea deberan operar de conformidad con

las nuevas reglas del GATT;
• la dispensa concedida por el GATT, que exenta a grandes

segmentos de la politica agricola estadounidense de las discipli
nas del GATT si existe un conflicto con los programas internos
de apoyo agricola, debera ser eliminada;

• Jap6n y Corea deberan completar la remoci6n de sus res

tricciones a las importaciones, algunas de las cuales dificilmente
son defendibles dentro del GATT en la actualidad;

• Australia y Nueva Zelanda tendran que operar sus regla
mentaciones sanitarias relativas a la agricultura en forma no res

trictiva al comercio agricola;
• los paises en desarrollo que son importantes exportadores

de productos agricolas deberan aceptar reglas internacionales com

parables a los beneficios que obtienen de los mercados interna
cionales, y

• los programas agricolas mexicanos deberan manejarse en

forma consistente con el nuevo regimen agricola internacional.

Textiles

Desde el inicio de los aiios sesenta las exportaciones de textiles
y prendas de vestir provenientes de los paises de bajo costa del
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tercer mundo hacia los paises industrializados han estado suje
tas a restricciones cuantitativas en el marco de arreglos especia
les concluidos bajo el manto del GATT. Desde mediados de los
afios setenta, eI Acuerdo Multifibras (MFA por sus siglas en in

gles) ha servido de mecanismo para facilitar esos controles res

trictivos. La mayoria de los paises industrializados tambien im
ponen aranceles mas altos a las exportaciones de textiles y prendas
de vestir, independientemente del origen de las mismas. EI im

pacta cumulativo de los altos aranceles y las cuotas impuestas
mediante el MFA dan como resultado barreras muy altas respec
to de las exportaciones de textiles y prendas de vestir de los pai
ses en desarrollo.

La declaracion ministerial de la Ronda Uruguay establece que
las negociaciones "buscaran proponer modalidades que perm i
tan la eventual integracion de este sector en el GATT con base en

reglas y disciplinas fortalecidas". 25 La negociacion sobre texti
les demostro ser uno de los temas mas disonantes que creo el im

passe en la reunion ministerial de medio camino en Montreal en

diciembre de 1988, el cual fue resuelto en abril de 1989 en la reu

nion del Comite de Negociaciones Comerciales al reafirmarse los
objetivos sefialados en la declaracion ministerial de Uruguay.

Es importante reconocer que el desmantelamiento de la com

plicada estructura proteccionista arancelaria y no arancelaria en

los sectores textil y de prendas de vestir probablernente revista
al menos el mismo grado de dificultad que la resolucion de las
cuestiones relativas al comercio agricola. Los textiles y las pren
das de vestir representan un area del comercio internacional en

donde las barreras han aumentado en vez de declinar. Ha habi
do, es cierto, reducciones marginales en los aranceles relativos
a las prendas de vestir a niveles promedio de 22.5"10 en Estados
Unidos y 14% en la CEE y Japon, pero las cuotas restrictivas en

el marco del MFA se han extendido tanto en terrninos de cober
tura como en el mimero de paises en desarrollo involucrados. Wi
lliam Cline estima que desde mediados de los afios sesenta la pro
teccion producto de la combinacion de aranceles y barreras no

arancelarias respecto de las prendas de vestir en Estados Unidos
se ha casi duplicado, lIegando a una proteccion equivalente a un

25 GATT, "Ministerial Declaration on the Uruguay Round", GATT 1396,
25 de septiembre de 1986.
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arancel de 56070. Desde una perspectiva global las cuotas esta

blecidas bajo el marco del MFA cubren aproximadamente el 60%
del comercio de textiles y el 65 % del de prendas de vestir.26 EI
resto del comercio tiene lugar primariamente entre los paises in
dustrializados, los cuales retienen aranceles altos aunque gene
ralmente no se aplican cuotas entre si.

La Ronda Uruguay presenta una oportunidad de limitar el
avance del proteccionismo y empezar a liberalizar uno de los sec

tores mas protegidos en el comercio internacional. Sin embargo,
el grupo de negociaciones sobre textiles y prendas de vestir con

tinua enfrentandose a dos problemas principales. El primero se

refiere a la cuesti6n sustancial de c6mo eliminar el MFA. El se

gundo, a las demandas que la CEE y algunos paises industriali
zados han presentado como condiciones para eliminar el MFA.

Entre las demandas que se han planteado como compensaci6n
se encuentran: compromisos mas serios por parte de los paises
en desarrollo de que ofreceran un adecuado acceso a sus merca

dos; reg las y disciplinas mas rigidas en el area de las medidas de
balanza de pagos, subsidios, medidas antidumping, propiedad
intelectual y de restricci6n de la inversi6n que afectan al comer

cio, y un mejoramiento en las disposiciones del GATT sobre las
salvaguardias.

No cabe duda que estas demandas resultan altamente injus
tificadas, sobre todo si tenemos en cuenta 10 ilegitimo del MFA.

En la practica, sin embargo, algun tipo de concesi6n habra que
hacer como pago por su eliminaci6n. A este respecto, una cues

ti6n que resulta muy preocupante es la propuesta de la CEE de
revisar las disposiciones del articulo XIX del GATT para permitir
acciones de salvaguardia selectivas como pago por la eliminaci6n
del MFA. Es dificil prever un peor escenario para los paises en

desarrollo. En lugar de traer al MFA de regreso al GATT, seria
como meter a esta dentro del MFA. En el siguiente apartado ve

remos con mas detalle el tema de las salvaguardias.
Por 10 que se refiere a la sustancia y mecanica de la aboli

ci6n del MFA, sera dificil hacer progresos antes de que se decida
la modalidad para lograr la integraci6n del sector textil y del ves

tido al GATT. Tambien aqui se ha sentido alguna frustraci6n en

26 William Cline, The Future of World Trade in Textiles and Apparel,
Washington, Institute for International Economics, 1987, pp. 12 Y 165-169.
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virtud de que se esta dejando que el avance en la negociacion de
la liberalizacion de los textiles dependa del avance en otros te

mas de la Ronda Uruguay. Es indudable que se obtendrian gran
des beneficios si la Ronda Uruguay lograra establecer, por ejem
plo, un programa de aranceles que gradualmente remplazara y
eliminara las cuotas restrictivas del MFA, para pasar posterior
mente a un proceso de reduccion arancelaria en los sectores alta
mente protegidos. Otra alternativa seria que los paises industria
lizados se comprometieran a eliminar el MFA en una cierta fecha
limite. Este enfoque sin duda encontrara una fuerte oposicion
interna, pero si 10 adoptaran los paises industrializados darian
un fuerte aliento para que algunos en desarrollo participen en

forma mas amplia y activa en el regimen comercial internacional.

Salvaguardias

Las medidas de salvaguardia que establece el articulo XIX del
GATT se han usado con frecuencia para proporcionar una pro
teccion adicional a los productores de los paises industrializados.
Tales medidas fueron originalmente establecidas para resguar
dar a los productores nacionales de danos por aumentos desme

surados en las importaciones. De esta manera se les proporciona
un alivio temporal mediante la suspension de las reducciones aran

celarias negociadas en acuerdos internacionales 0 de la imposi
cion temporal de restricciones cuantitativas a las importaciones.
Sin embargo, en anos recientes las medidas de salvaguardia se

han utilizado mas y mas extensivamente, sobre todo por Esta
dos Unidos y la CEE, para restringir la competencia de las im
portaciones no solo temporalmente sino a largo plazo, imponiendo
regimenes de comercio "administrado" en sectores como el cal
zado, acero y otros productos. Mas aun, las disciplinas del GATT

relativas al uso de las medidas de salvaguardia establecidas en

el articulo XIX se han visto cada vez mas erosionadas por la uti
lizacion de medidas restrictivas de "area gris", con efectos si
milares.

El uso de las medidas de salvaguardia fue uno de los temas

cruciales que se negociaron en la Ronda Tokio del GATT, pero
a final de cuentas no se alcanzaron acuerdos importantes. Uno
de los mayores obstaculos fue la posicion de la CEE que busco
legitimar el uso de salvaguardias "selectivas" dirigidas contra pai-
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ses particulares; otro fue la presi6n de los paises en desarrollo
para establecer disciplinas mas estrictas en el uso de tales medi
das. Las cuestiones involucradas en el tema de las salvaguardias
se han complicado mas desde la conclusi6n de la Ronda Tokio.
No s610 ha habido una aplicaci6n mas amplia de medidas expli
citas de salvaguardia sino que ha ocurrido una proliferaci6n de
medidas de "area gris", tales como las "restricciones volunta
rias al comercio", algunas de las cuales se encuentran tecnica
mente fuera del GATT.

Las negociaciones sobre salvaguardias se enfrentan a un di
lema. Por un lado, si se establecen criterios mas exigentes que
limiten la aplicaci6n de tales medidas de acuerdo con el articulo
XIX, ella podria conducir a una mayor proliferaci6n de las me

didas de "area gris", las cuales se encuentran fuera de la juris
dicci6n de las reglas del GATT. Por otra parte, algunos analistas
argumentan que resultaria contraproducente negociar las medi
das de "area gris", tales como los programas de restricciones vo

luntarias a las exportaciones vigentes en la actualidad, pues po
drian tener el efecto de codificar dichas practicas y legitimarlas.
Si se busca detener la tendencia al comercio administrado, sin
embargo, es importante traer el mas amplio rango posible de me

didas proteccionistas bajo las reglas del GATT. Es probable que
el enfoque mas productivo sea destacar la regresividad 0 elimi
naci6n gradual de estas medidas, establecer tiempos limite para
su eliminaci6n y desarrollar nuevos mecanismos de vigilancia mul
tilaterales para supervisar el uso de las medidas de salvaguardia.

Las Ieyes de impuestos compensatorios

Algunos de los regimenes de comercio adrninistrado estableci
dos en la decada pasada se impusieron bajo la fachada de cons

tituir un ataque a las practicas desleales de comercio. Los deno
minados asuntos relativos al comercio desleal se estan negociando
en el GATT en el grupo sobre subsidios y derechos compensato
rios a la vez que en la revisi6n del C6digo Antidumping.

Los subsidios se han convertido sin lugar a dudas en uno de
los temas mas controvertidos en el comercio internacional. Es
una fuente de conflicto serio entre Estados Unidos y la CEE en

relaci6n a industrias que cuentan con financiamiento para la in-
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vestigacion y desarrollo, como es el caso de la industria Airbus.
La posicion de Estados Unidos es que un programa masivo de
subsidios europeo esta proporcionando a Airbus una ventaja des
leal en el comercio internacional. Los europeos contrargumen
tan que algunos de sus subsidios han sido resultado de realinea
mientos imprevistos en los tipos de cambio y que despues de todo
las empresas aeronauticas estadounidenses reciben importantes
beneficios en forma de financiamientos gubernamentales para in

vestigacion y desarrollo y de los contratos de compras preferen
ciales como parte de los programas que establece el Departamento
de Defensa de Estados Unidos.

A Mexico Ie debe resultar de gran interes promover un ma

yor control multilateral sobre el uso de subsidios que buscan crear

posiciones de monopolio en el comercio internacional, como puede
ser el caso de la industria aeronautica civil. Incluso asumiendo
que ello no fuera posible en el GATT, cualquier avance en la Ron
da Uruguay que logre desarrollar estandares y definiciones acep
tadas de los subsidios y tecnicas para medirlos, podria benefi
ciar significativamente a Mexico en sus negociaciones bilaterales
con Estados Unidos para desarrollar reglas comunes respecto a

estos temas.

EI Sistema Multilateral de Comercio
y la cooperacion economica en el Pacifico

El concepto de cooperacion economica en el Pacifico ha tenido
un largo proceso de gestacion. Entre las organizaciones no gu
bernamentales que han desempefiado un papel para conformar
el dialogo entre los paises de la Cuenca del Pacifico se incluyen: el

Consejo Economico de la Cuenca del Pacifico (PBEC por sus

siglas en ingles), fundado en 1967 y que congrega a los sectores

privados; el Foro del Pacifico para el Comercio y el Desarrollo
(PAFTAD, por sus siglas en ingles) surge en 1968, la Conferencia
de Cooperacion Economica del Pacifico (CCEP), la cual aparece
en 1980 y se integra por representantes del gobierno y de los sec

tores academico y privado. Estas organizaciones han contribui
do a mantener el dialogo a diversos niveles entre los paises del
Pacifico pero aiin no ha surgido una organizacion interguberna
mental de los paises del Pacifico.
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Pese a todo, el concepto de una mas estrecha cooperacion
entre estos paises ha side objeto de permanente interes y discu
sion. Las propuestas de colaboracion originales cubrieron un es

peetro que iba desde la idea de establecer un area de libre comer

cio del Pacifico hasta la de crear un fuerte mecanismo de consulta
entre los gobiernos. En efecto, en el primer encuentro del PAF
TAD en 1968 se discutio la propuesta del profesor Kiyoshi Koji
ma de un area de libre comercio del Pacifico. Los esfuerzos de
sir John Crawford y de Saburo Okita para promover un dialogo
intergubernamental fueron fundamentales para la creacion de la
CCEP, la cual, como ya dijimos, es un organo tripartito, aunque
conviene aclarar que los representantes del gobierno participan
a titulo personal.

;,Que ha impedido el estrechamiento de los lazos de coope
racion entre los paises del Pacifico? En nuestra opinion, tres fac
tores principales explican 10 anterior.

En primer lugar, la simple y llana diversidad de las socieda
des, econornias y gobiernos. En segundo, los obstaculos politi
cos y de seguridad asociados con el problema de China Popular,
Hong Kong, Taiwan y los paises socialistas de la region. Final
mente, la desconfianza que las pequefias economias de la region
sienten por Japon y Estados Unidos por razones historicas,

Ala luz de 10 anterior no cabe duda que es altamente signifi
cativo que la propuesta del primer ministro de Australia Hawke
en Seul a principios de 1989 de que se celebrara una conferencia
ministerial del Pacifico haya ganado tanto interes y expectacion.
Resulta interesante recordar algunos de los faetores principales
que segun Hawke justificaban una mayor cooperacion entre los

paises de la Cuenca del Pacifico. EI funcionario arguia que

Serious cracks are appearing in the international trading system
which have major implications for the future health of both our

region and the world economy. First, you will all be aware of the
bilateral trade pressures associated with the significant trade im
balance between a number of regional countries and the United Sta
tes. Second, there is a trend towards the formation of bilateral or

regional trading arrangements which run the risk of undermining
a truly multilateral trading system. Third, there are fundamental
tensions within the GATT framework of multilateral trade of which
the recent Montreal deadlock is but the latest manifestation.I?

27 Discurso del Primer Ministro de Australia Bob Hawke en Seul, el31 de
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Las preocupaciones expresadas por Hawke no deben mas que
haberse confirmado con el reciente impasse en el que se encuen

tra la Ronda Uruguay tras el fracaso de la reuni6n ministerial
concluida en diciembre pasado. Con todo, el fracaso completo
de la Ronda no es total, pues del resultado de la misma depende
ra si el gobierno de Estados Unidos adopta medidas unilaterales
con base en disposiciones como la Secci6n 301 de la Ley Omni
bus de Comercio y Competitividad de 1988, posibilidad que pro
voca una gran preocupacion entre los paises del Pacifico. En otras

palabras, existen muchos alicientes para que los paises de la Cuen
ca del Pacifico sumen sus fuerzas para apoyar con todo su em

penn una feliz conclusion de la Ronda Uruguay, pues, como sos

tenia en su discurso Hawke,

....effective regional cooperation can greatly improve the chances
of success of the Uruguay Round and could thereby give a vital
boost to the liberalisation -and therefore the preservation- of
the GATT-based trading system ... a major priority of any regional
effort would be the strengthening of the GATT system.28

La preocupacion por las tensiones que podrian generar las
acciones unilaterales de Estados Unidos debe haber alentado al
primer ministro Hawke para originalmente considerar como uni
cos miembros del propuesto grupo a los paises del Pacifico occi
dental. En efecto, en un principio no invito a Estados Unidos
o Canada, por ejemplo, para participar en la propuesta reunion
ministerial, a pesar de que representantes del gobierno australia
no visitaron Washington, Ottawa, Hong Kong y Beijing con el
proposito de discutir el encuentro ministerial.

Pese a 10 anterior Canada y Estados Unidos mostraron in
mediatamente interes en participar en el dialogo interguberna
mental del Pacifico. Por su parte, Canada, por conducto de su

secretario de comercio internacional, manifesto publicarnente
en Nueva Zelanda, en marzo de 1989, que este pais estaba empe
zando a desempefiar un "papel activo en el examen y la creacion

enero de 1989. Texto publicado por el Servicio de Informacion de Ultramar
de Australia, Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio, Canberra,
Australia.

28 Ibid.
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de nuevos vinculos en el Pacifico asiatico" .29 Luego de enfati
zar que la Ronda Uruguay del GATT constituia la prioridad prin
cipal, Crosbie manifesto su beneplacito ante el desarrollo de un

nuevo mecanisme para la cooperacion economica en el Pacifi
co. Este apoyo seria ratificado por Crosbie en junio de dicho ano
en una conferencia sobre el Pacifico organizada en Vancouver en

la cual insistiria en el interes de Canada por una conferencia
ministerial del Pacifico en las lineas propuestas por el primer mi
nistro australiano Hawke.

En cuanto a Estados Unidos, este pais dio a conocer la posi
cion del nuevo gobierno del presidente Bush en un discurso del
secretario de Estado James Baker ante la Sociedad Asiatica en

Nueva York en el que delineo la perspectiva estadounidense en

relacion con el nuevo mecanisme de cooperacion multilateral
entre los paises de la Cuenca del Pacifico. Baker dijo:

First, any mechanism should encompass a wide array of issues, ex

change and the protection of the Pacific region's natural resour

ces ... Second, any Pacific-wide institution must be an inclusive en

tity that expands trade and investment. It must help, not hinder,
already existing efforts, such as the Uruguay Round of GATT, the
OECD, or a regional group, such as ASEAN. It should be based on

a commitment by market economies to facilitate the free flow of
goods, services, capital, technology and ideas. Third, a pan-Pacific
entity should recognize the diversity of social and economic systems
and differing levels of development in the region.J?

Posteriormente, en julio de 1989 se celebro en Brunei la con-

ferencia denominada el "Dialogo de la ASEAN", en la cual par
ticiparon, adernas de los paises miembros, Estados Unidos, la
CEE, Japon, Australia, Canada y Nueva Zelanda. En esta reu

nion los participantes acordaron por consenso celebrar una reunion
ministerial en Canberra en noviembre de 1989 para discutir
cuestiones comerciales y economicas de interes cornun. En esta

conferencia tambien se ratificaria que el principal interes de

29 Discurso del Ministro de Comercio Internacional del Canada, John

Crosbie, el 21 de marzo de 1989 en ellnstituto Neozelandes de Asuntos Inter

nacionales, Wellington, Nueva Zelanda.
30 Citado en Murray G. Smith (ed.), Canada, The Pacific and Global Tra

de, Proceedings of a Conference held in Vancouver, junio 28-29, 1989, The Ins
titute for Research on Public Policy, octubre de 1989, p. 3.



EL SISTEMA MULTILATERAL DE LIBRE COMERCIO 321

la cooperacion en el Pacifico debe ser la conclusion exitosa de la
Ronda Uruguay.

El Pacifico en el Sistema Global de Comercio

De 10 que llevamos visto se nota claramente que los esfuerzos
actuales de la cooperacion en el Pacifico se enfocan a la conclu
sion exitosa de la Ronda Uruguay. Sin embargo, algunos obser
vadores interpretan las actuales propuestas de cooperacion eco

nomica en el Pacifico como un esfuerzo que a final de cuentas
culminara en la conformacion de un area de libre comercio (ALC)
del Pacifico. Inicialmente, las economias pequefias y medianas
podrian formar ALC entre sJ.31 0 bien, podria haber una serie
de ALC bilaterales entre Estados Unidos y paises individuales del
Pacifico. 0 podria haber un ALC Pan-Pacifico vinculado de al
guna manera con el ALC entre Canada y Estados Unidos.P

Sea como fuere, y aunque los esfuerzos de cooperacion en

el Pacifico culminaran en la formacion de uno 0 varios acuerdos
de libre comercio, ella no deberia de ser inconsistente con un apo
yo fuerte al multilateralismo corporificado en el GATT. Para que
se entienda bien esto conviene recordar en que consiste un ALC

en comparacion con otros esquemas de integracion mas amplios
como las uniones aduaneras 0 los mercados comunes.

La diferencia crucial entre un ALC y una union aduanera es

que en el primero cada miembro mantiene el control sobre la po
litica y las negociaciones comerciales con terceros paises. Los pai
ses miembros de un ALC historicamente han mantenido un inte
res permanente en las reglas internacionales que proveen el marco

para administrar las relaciones comerciales y resolver las posi
bles disputas. Cada miembro mantiene intercambios separados
con terceros paises e importantes elementos de las reglas comer

ciales multilaterales continuan regulando su comercio bilateral.

31 Vease sir Frank Holmes, Ralph Lattimore y Anthony Hass, Directions
in Foreign Exchange Earnings: Partners in the Pacific, Wellington, New Zea
land Trade Development Board, 1988, y sir Frank Holmes (ed.), Stepping Sto
nes to Freer Trade? Canadian, Australian and New Zealand Perspectives, We
llington, University of Victoria Press, 1989.

32 Vease Murray G. Smith (ed.), op. cit., p. 23.
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En contraste, un mercado cormin con instituciones suprana
cionales separadas como las de la CEE es menos probable que
mantenga una orientacion externa. Es indudable, por ejemplo,
que los intentos de consolidar la integracion del mercado inter
no unico europeo para 1992 tendra una importante influencia so

bre la Ronda Uruguay. Sin embargo, es demasiado pronto para
juzgar la naturaleza de esta interaccion. La CEE puede percibir
que el progreso que se logre en la liberalizacion del mercado de
las compras gubernamentales y del comercio de servicios en la
Ronda Uruguay puede apoyar de manera importante sus objeti
vos internos. Alternativamente, sin embargo, la CEE bien puede
buscar abrir su mercado interno pero manteniendo 0 incremen
tando al mismo tiempo su proteccion contra la competencia de
terceros paises a fin de compensar a los grupos de interes inter
nos que resistan la liberalizacion.

En un reciente ALC como el de Canada con Estados Unidos,
por ejemplo, ambos paises decidieron que ciertos temas que ha
bian resultado muy controvertidos en sus negociaciones bilate
rales se resolvieran en la Ronda del GATT, como en los casos del
comercio de servicios, la inversion extranjera, �a pro=iedad inte
lectual y el comercio agricola. En otros temas como el de subsi
dios la negociacion bilateral se encuentra suspendida hasta la con

clusion de la Ronda Uruguay. Segtin un destacado especialista
canadiense, su gobierno esta consciente de que el ALC con Esta
dos Unidos no es una alternat iva al GATT sino que ambas vias
de negociacion son complementarias.P

Analogamente la participacion de Mexico en la Ronda Uru
guay se basa en la creencia de que el mantenimiento de un mun

do abierto al comercio es un elemento crucial para mantener la

expansion economica y sostener el crecimiento del comercio y
la inversion. Ademas, es solo en ese tipo de ambiente que es posi
ble encontrar respuestas satisfactorias a los actuales problemas
de endeudamiento de los paises en desarrollo.

En Mexico creemos que un GATT fuerte y viable solo puede
mantenerse si las reglas internacionales sirven para el beneficio
de todos los paises y si el nivel de obligaciones va de la mana

con el cambiante estatus de las economias nacionales en los mer

cados internacionales.

33 Ibid., p. 24.
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En Mexico tambien se considera que la conclusi6n exitosa
y a buen tiempo de la Ronda Uruguay constituye la mejor de
fensa contra las amenazas que imponen al sistema de comercio
mundial el proteccionismo y el unilateralismo siempre presentes
en una situaci6n de continuos y grandes desequilibrios comer

ciales entre las grandes economias. El tamafio y la persistencia de
estos desequilibrios imponen presiones politicas en el manejo
de las relaciones comerciales y socavan el apoyo a un sistema co

mercial abierto, particularmente en Estados Unidos. Una exito
sa negociaci6n en el GATT es necesaria para desactivar la bom
ba de tiempo que significa la secci6n "super" 301 de la Ley de
Comercio y Competitividad estadounidense de 1988.34

Asimismo, pensamos que es necesario un paquete amplio y
comprensivo de resultados de las negociaciones en la Ronda Uru
guay a fin de mantener un equilibrio razonable entre las fuerzas
que propulsan la integraci6n regional de mercados y las que im
pelen la globalizaci6n de la economia en la que la tecnologia y
el capital se mueven fluidamente a traves de las fronteras a nivel
mundial. La conclusi6n exitosa de la Ronda Uruguay es la con

dici6n para asegurar que los esfuerzos de cooperaci6n en Euro
pa, Norteamerica y el Pacifico asuman una orientaci6n externa,
y no resulten en bloques comerciales excluyentes y discrimina
torios.

Desde esta perspectiva, la iniciativa mexicana de entrar en

negociaciones para alcanzar un acuerdo de libre comercio con

Estados Unidos y posiblemente con Canada debe entenderse como

la piedra de toque que perrnitira ampliar y fortalecer las relacio
nes comerciales y de inversi6n de Mexico en escala mundial. Una

gran parte de la competencia que enfrenta la industria manufac
turera mexicana en el mercado interno y en el estadounidense ha
provenido de Jap6n y de los denominados paises de industriali
zaci6n reciente (PIR) asiaticos. En la medida en que el ALC cree

34 Esta es una disposici6n enteramente nueva en la legislaci6n comercial
de Estados Unidos. Con ella se exigio al Representante Comercial del gobierno
de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en ingles) identificar en 1989 y 1990
a los paises que mostraran una pauta de practicas comerciales desleales, asi como

las practicas comerciales cuya eliminaci6n favoreceria mas las exportaciones es

tadounidenses. El USTR debe emprender negociaciones para eliminar dichas

practicas, Si no se tiene exito, deben aplicarse represalias.
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las bases para que las industrias mexicanas sobrevengan cabal
mente competitivas a nivel de la region de Norteamerica, esta
se encontraran en una mejor posicion estructural para competi
tanto en el mercado interno como en el internacional.

Igualmente, el ALe es el medio para atraer mayor lED y tee

nologia a Mexico para servir al mercado global de la region nOI

teamerieana, un prospecto que se fortalece por la globalizacio
de las actividades economicas del Japon y de los otros PlR asie
tieos. El objetivo es mejorar las condiciones de acceso a los mel

cados para los productos y servicios mexicanos a nivel mundis
e incrementar nuestra seguridad de acceso a esos mercados me

diante reglas y compromisos comerciales mas efieaces en el GAn

EI sistema global de comercio

La Ronda Uruguay es el mas amplio y complicado conjunto d
negociaciones comerciales multilaterales que se haya efectuad
hasta la fecha bajo los auspicios del GATT. Viejos problema!
como los del comercio agricola, el de los textiles 0 los de las n

glas de aplicacion de las salvaguardias, presentan grandes difi
cultades para su solucion. Por su parte, los nuevos asuntos com

los del comercio de servicios, las practicas de inversion relacic
nadas con el comercio 0 los de la propiedad intelectual tambie
han planteado graves dificultades en las negociaciones.

Grandes e importantes cuestiones dependen de los resulta
dos finales de la Ronda Uruguay y muchos y dificiles asunto

tendran que resolverse en las negociaciones de los proximos me

ses. El que la Ronda pueda continuar pese al impasse del pasad
diciembre se debe a que aunque la autoridad del Ejecutivo esta

dounidense expira en junio del presente ano ya existe una dispc
sicion en la Ley de Comercio y Competitividad estadounidens
de 1988 de que dicha autoridad se pueda renovar por dos ano
mas en la medida en que el Ejecutivo pueda demostrar a los cc

mites del Congreso estadounidense que se han hecho progreso
sustanciales, 10 cual probablemente no resulte dificil de demos
trar. Habra, por otro lado, que analizar los resultados de las 0(

gociaciones que se tuvieron de acuerdo con la seccion 301 de I
Ley de Comercio y Competitividad hasta finales del ano pasad
y si no existe amenaza de represalias por parte del Ejecutivo es
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tadounidense hacia algunos paises, 10 cual podria generar mu

cha tensi6n en la negociaci6n de la Ronda.
Pocos analistas e interesados apoyan la idea de crear un blo

que comercial en el Pacifico aun en el supuesto de que fracasara
la Ronda Uruguay. Se esta consciente de que todo el mundo per
deria si el sistema global de comercio empezara a fracturarse en

bloques en el Pacifico, Europa, America del Norte y del Sur. Por
otra parte, algunos analistas opinan que si los resultados de la
Ronda Uruguay fueran muy limitados, los paises del Pacifico de
berian apoyar arreglos comerciales bajo el principio condicional
de la naci6n mas favorecida y que estuvieran abiertos a otros pai
ses, en lugar de crear un ALe en el Pacifico.P

En resumen, las diversas iniciativas dirigidas a incrementar
la cooperaci6n econ6mica y facilitar el dialogo politico vigente
en la Cuenca del Pacifico deben ayudar a asegurar que los desa
fios y las necesidades de alcanzar el crecimiento sean respondi
dos de tal manera que en verdad se expanda el comercio interna
cional. Existen ya algunos mecanismos formales de cooperaci6n
comercial regional que vinculan a los paises de la ASEAN 0 a Aus
tralia y Nueva Zelanda. Sin embargo, la regi6n de la Cuenca
del Pacifico reconoce la gran importancia de un GATT tnoderni
zado, y parece existir consenso en que las energias, p�r 10 menos

en el futuro cercano, continuen concentrandose en asegurar un

exitoso final de la Ronda Uruguay. El incremento en la coope
raci6n y la consulta en toda la regi6n del Pacifico no sustituira
a un GATT fuerte y renovado, ni se le considera una opci6n para
crear un bloque comercial de esa Cuenca. Un objetivo comun
es hacer que las negociaciones comerciales multilaterales tengan
exito en abrir mayormente las oportunidades en la regi6n del Pa
cifico.

3S Esta es la propuesta de Jeffrey Schott (ed.), Free Trade Areas and U.S.
Trade Policy, Washington, Institute for International Economics, 1989. Vease
tambien sir Frank Holmes, Stepping Stones to Freer Trade?, op. cit., particular
mente los comentarios de English, Drisdale y Gamut.
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Comentarios

Alfredo Romero. Siento que las dos ponencias hablan por si so

las, y seria prolijo intentar ampliar algunas cuestiones. Me voy
a limitar a algunas consideraciones y a un punto en particular
en torno a la parte del Estado, para hacer finalmente una some

ra referencia al caso de Mexico.
En 10 que se refiere a las consideraciones generales, 10 que

me ha llamado mucho la atenci6n en esta reuni6n es que se han
presentado ponencias que rebasan los limites habituales, sobre
todo en Mexico, donde el caso de las sociedades asiaticas y del
Pacifico suelen interpretarse en terrninos exclusivamente econo
micos. A veces pienso que en la explicaci6n de su exito no se va

mas alla de la apertura al exterior y la economia de exportaci6n.
A eso se circunscribe todo y en la medida en que eso pueda fun
cionar he ahi el merito intrinseco de estos casos. Ahora, de 10

que he leido y he escuchado de las ponencias del profesor Chal
mers Johnson, del profesor Masumi Junnosuke, se abren otras

posibilidades de interpretaci6n que las meramente econ6micas.
Se habla de historia, de instituciones, de criterios juridicos, de
aspectos culturales, de valores sociales, pero tambien se habla
del proeeso de desarrollo econ6mico 0 de transformaci6n eco

n6mica -como 10 llama el profesor Lim-, como un proeeso
sociohist6rico en donde a veces solemos incursionar.

En el caso de Corea del Sur -y tomando en euenta concre

tamente 10 que el profesor Lim ha sefialado- se haee explicita
una serie de diferencias que no solamente rebasan los aspectos
eeon6micos, sino que tambien se abordan las trans formaciones
sociales como algo mas completo. Tales son precisamente el me
rito y la importancia de observar la politica de planeaci6n sud
eoreana. En la actualidad esta politica no hubiera sido posible
sin la intervenci6n del Estado yaqui, a riesgo de ser repetitivo,
quisiera remarear al menos algunos aspectos de la participaci6n
estatal que me parecen importantes.

En primer lugar, es el papel del Estado sudcoreano, que ha
tenido un caracter de Estado autoritario, el eual ha sido desde
luego el intermediario con las fuerzas del mercado. En ese senti
do el desarrollo de Corea del Sur ha seguido esta tendencia y pone
de relieve que su expansi6n eeon6mica ha descansado en la in
tervenci6n del Estado, manifestada -y subrayo esto- en su es-
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tricto control sobre las empresas privadas, creando y fortaleciendo
un proceso de concentraci6n del poder econ6mico en manos de
un muy importante, pero reducido, sector de grandes empresas,
los tan mencionados chaebol. Este me parece el rasgo fundamental
o mas importante sobre el que deberiamos, desde la perspectiva
mexicana, reflexionar: el papel y el caracter de los chaebol. El
profesor Thiago Cintra hablaba de los chaebols mexicanos, pero
yo creo que no (aparte de que coincido tambien con quien sena-
16 que los chaebols no han sido todavia 10 suficientemente estu
diados dentro de la teoria econ6mica y social de este lado del Pa
cifico), que aqui hay algo mas que una simple concentraci6n 0

un monopolio, y que el conjunto de la economia sudcoreana ha
sido realmente armado por los chaebols y en este sentido si tu

viesemos que caminar -como tambien los senalaron Thiago Cin
tra y el profesor Lim- por la carretera que habia que trazar,
en el sentido de que esto podria convertirse en la estrategia, ha
bria que tener mucho cuidado en tener claro cual es.

Lo anterior me lleva a reflexionar en una cosa mas en rela
ci6n con Mexico y a senalar dos fechas hist6ricas de sobra cono

cidas para los mexicanos, pero que quiza sea iitil mencionar a

la luz de la experiencia sudcoreana. Me refiero a 1910, cuando
Mexico celebr6 el centenario de su independencia como colonia
espanola, y epoca en que Corea entra en la esfera de coloniza
ci6n japonesa. Vive como tal de 1910 a 1945 y Mexico tambien,
en 1910, otro tipo de proceso, la Revoluci6n mexicana, que plan
te6 otra perspectiva para el desarrollo del pais y que hoy, ochen
ta afios despues, en muchos sectores se considera algo que no te
nemos forzosamente que mencionar. El ano 1950 podria ser otro

punto de partida. Es cuando Corea del Sur y Taiwan empiezan
su proceso de transformaci6n econ6mica. Mexico tambien en 1950
inicia otra ruta, el desarrollo estabilizador y todo 10 que trajo
consigo. Y tal vez eso nos deberia llevar a pensar exactamente
en que fue 10 que pas6. C6mo fue que si bien el gobierno ha apo
yado a la iniciativa privada esta no ha respondido en los termi
nos en que 10 han hecho, en Corea, los chaebols. Creo que este
es un punto que nos deberia hacer, necesariamente, reflexionar
porque hay muchas cosas que decir. Entonces, siguiendo por esta

via, nos encontrariamos con los problemas del desarrollo de Me
xico y al contrastarlos con la experiencia de Corea del Sur, re

sulta que es un poco dificil que la estrategia mexicana coincida
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con la que se nos ha sefialado en relacion con Corea del Sur. Por
ejemplo, la actual reduccion de la intervencion y de la regula
cion estatal en la economia, incluida la banca comercial, es algo
que en Corea del Sur no esta totalmente finiquitado. Es cierto
que la banca mexicana entre en otra etapa de privatizacion, pero
tambien 10 es que el gobierno nunca ha dejado de ejercer un con

trol sobre la banca y los demas aspectos de la produccion, Por
otro lado, el establecimiento de las industrias, que tambien ha
sido obra del gobierno mexicano, ha dado lugar a apoyos y sub
sidios y, como ya 10 habia mencionado, esta politica guberna
mental no ha tenido un resultado satisfactorio, en el sentido de
ver realmente crecer un autentico capitalismo nacional, como creo

que en muchos sentidos los chaebols pueden ser interpretados.
Los chaebols son autenticamente la creacion de un capitalis

mo nacional que en Mexico realmente no podriamos catalogar
como tal. Por otro lado la apertura economica y comercial que
Mexico esta tambien buscando no solamente tendria que orien
tarse y centrarse en la liberacion de las fuerzas del mercado; tam

bien tendria que ver necesariamente hacia otros tipos de sectores

industriales con una autentica capacidad para orientarse a la ex

portacion, Otro aspecto en el mismo sentido es el control sobre
los flujos de capital. En Corea del Sur no se ha dado la fuga de
capitales, al menos no en la escala que se ha dado en Mexico,
y este es otro elemento que podriamos reflexionar con respecto
a esta estrategia. Porque es precisamente esta falta de capital na

cionalla que ha aumentado nuestra dependencia, respecto de la
deuda externa, que si bien tambien la tiene Corea del Sur, la han
manejado de otra manera y por ello se nos hace dificil pensar
que en el ano 2000 Mexico podria ser una economia equiparable
o superior a la de Corea del Sur.

Solamente me restaria mencionar dos cosas en relaci6n ya
directamente con las ponencias presentadas. Una es que lamen
tablemente no escuche en las presentaciones del profesor Lim ni
en las del profesor Y00 algun aspecto relativo a ciertos proble
mas que considero importantes en el caso sudcoreano: que no

ha sido un desarrollo armonico, que cuando hablamos de Corea
del Sur la comprendemos como una entidad hornogenea y com

pleta y que tambien ha habido una disparidad de desarrollo en

tre 10 que seria la zona situada frente a Japon, 0 sea la region
de Kyongsang, donde se ha centrado el mayor peso del desarro-
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llo economico en detrimento de la zona de Cholla Namdo, en

donde el proceso de industrializacion no ha tenido las mismas
caracteristicas. Por otro lado tambien, yes algo que la ponencia
del profesor Yoo me dejo muy claro, es que precisamente este
excesivo interes por impulsar los chaebols y las grandes empre
sas de alta produccion industrial y quimica ha ido tambien en

detrimento de las pequenas y medianas industrias, Sobre eso tam

bien habria que precisar algunas cuestiones mas, porque es cier
to que en Corea del Sur las pequenas y medianas industrias se

quejan de la fuerte presencia de los chaebols, y si bien ha habido
intentos de cambiar el rumbo, ante cualquier indicio de desajus
te se vuelve a privilegiar el papel de los chaebols.

Daniel H. Unger. Hemos confrontado el problema de la inequi
dad en Corea del Sur en varias ocasiones. Creo que vale la pena
mencionar que es nada mas al compararla con los niveles de los
paises de Asia oriental, un grupo bastante pequeno, es decir Ja
pon, Corea del Sur, Taiwan, Singapur, que las estadisticas de
Corea del Sur son un tanto debiles. Creo que al compararla con

cualquier otro grupo de paises en desarrollo 0 industrializados,
cuando estos estaban en desarrollo, los niveles de Corea del Sur
permanecen bastante elevados, y no podriamos hablar de dispa
ridades 0 disparidades generales de ingreso.

Otra observacion es que en su ponencia el profesor Lim, com

para las tasas de ahorro e inversion de Mexico y Corea del Sur.
Me parece que si Mexico pudiera manejar consistentemente ta
sas de ahorro de 23% y tasas de inversion de 20070 entonces no

tendria ningun problema. No creo que esas tasas sean represen
tativas del problema, sino mas bien las disparidades entre las dos
en una epoca mas temprana.

Yoo Jung-ho, Gracias por haber mencionado un problema que
no trate suficientemente en mi ponencia, es decir, el de la desi

gualdad de ingreso. Lo que debi sefialar es que durante la deca
da de los sesenta la distribucion del ingreso estaba mejorando.
Durante los setenta, cornenzo a deteriorarse. Esto tiene mucho
que ver con las politicas internacionales del gobierno durante los
sesenta. El crecimiento economico se basaba en el aumento de
las exportaciones de las industrias ligeras intensivas en trabajo
y crearon muchos empleos para la gente de bajos ingresos y es-
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casa preparacion tecnica, Tambien habia contribuido a mejorar
la distribucion del ingreso. En los afios setenta se promovieron
las industrias pesada y quimica que son basicamente intensivas
en capital y no crean tantas posibilidades de empleo como en los
casos de las industrias ligeras al invertir la misma cantidad. Creo
que esto tiene mucho que ver con el deterioro de la equidad de

ingresos en Corea. Me parece que es cierto que a nivel interna

cionalla distribucion del ingreso en Corea no ha sido tan mala;
sin embargo si ha habido un deterioro estrechamente ligado a

la politica de la industria pesada y quimica de los anos setenta.
El profesor Romero menciono las disparidades de ingreso a

nivel regional. Esto tambien tiene mucho que ver con las politi
cas de industria pesada del gobierno. Estas favorecieron al pe
quefio numero de grandes corporaciones que existian en ese en

tonces. Tambien las inversiones se concentraron en muy pocos
proyectos y forzosamente se tuvo que seleccionar una ubicacion
geografica. Pienso que de manera casi naturalla zona escogida
fue la de Kyongsang y no la de la Cholla porque la elite politica
provenia de la provincia de Kyongsang. De no haber existido,
por ejemplo, la politica de la industria pesada y quimica no se

hubiera dado una concentracion tan grande de recursos en una

region tan estrecha en cuanto a industrias y geograffa.

Tun-jen Cheng. Quisiera nada mas hacerle al doctor Yoo una

pregunta muy breve. l.Diria usted, dados todos los aspectos ne

gativos que se han senalado, que la politica de las industrias pe
sada y quimica dernostrara su valor a largo plazo? Es decir, si
extiende su estudio para cubrir los ultimos tres 0 cuatro anos,
posteriores a 1987, Corea ha tenido un exito enorme en la ex

portacion de autos, semiconductores, etc., entonces si uno am

plia el horizonte temporal y extiende su estudio entonces l.PO
driamos argumentar que demostrara su valor en ellargo plazo?

Yoo Jung-ho. Esta debe ser una pregunta que quiza muchas per
sonas se han planteado. Debo sefialar dos cosas. Ya he hecho
comparaciones del grupo de control que era Taiwan con el gru
po de experimentacion que era Corea. Es un estudio comparati
vo del cumplimiento del sector de maquinaria, incluso los auto

moviles, la construccion de buques y la electronica de consumo.

Todos estos elementos ya se incluyeron en el estudio. El segun-
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do punto que quisiera tocar es que necesitamos descontar el cum

plimiento del futuro del actual. En una economia como la de Co
rea, donde la tasa de retorno es sumamente alta, si aplicamos
una tasa de descuento de 7 0 10 por ciento frente a 10 que suce

dera en el futuro, el cumplimiento que se va mejorando dentro
de un plazo de diez 0 veinte afios no puede realmente contarse.

S610 podremos hablar de una mala inversi6n si unicamente pro
duce resultados dentro de un plazo de diez afios.
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1. INTRODUCCI6N

A finales de los afios cincuenta, en la mayoria de los llamados pai
ses en vias de desarrollo reinaba el escepticismo sobre su futu
ro. Pocos planificadores, responsables de politicas 0 estudiosos
vislumbraban muchas esperanzas para el deseado progreso de
aquellas naciones. Dudaban de su capacidad para estimular el
desarrollo y hacer mas justos los procesos sociales y los resultados.

Sin embargo, desde los afios sesenta han ocurrido algunos
cambios notables en varios paises subdesarrollados, Entre los mas
destacados han figurado los paises de industrializacion reciente
(PIR) de la Cuenca del Pacifico. Los Cuatro Tigres 0 el Bando
de los Cuatro: Taiwan, Hong Kong, Singapur y Corea del Sur,
han logrado dinarnicas transformaciones sociales. Sus econo

mias han crecido con rapidez, su bienestar social general ha me

jorado, han sufrido cambios politicos significativos y han experi
mentado modificaciones perceptibles en su cultura y en sus valores.

Los cambios presenciados en los PIR han tenido efectos que
han trascendido sus fronteras. El surgimiento de estos paises
como fuerzas economicas aparentes en la escena mundial ha afec
tado a la economia de las naciones mas desarrolladas del hemis-

[335]
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ferio occidental y se ha convertido en un factor crucial que alte
ra la estructura de la economia politica mundial.

Esta tendencia impulse a los planificadores, a los creadores
de politicas y a los estudiosos a buscar una nueva explicacion de
las causas y procesos de las transformaciones dinamicas en las
sociedades menos desarrolladas. Y los paises que se han queda
do rezagados estan ahora impacientes por descubrir 10 que ha
acelerado los notorios cambios en los PIR. Considero que inclu
so las reformas en paises socialistas como China y la Union So
vietica en parte han tenido su origen en la envidia que sienten
por la dinamica transforrnacion de los PIR.

En este trabajo quiero examinar el caso de la transforrna
cion dinamica de Corea en ellapso relativamente breve de algu
nos decenios, durante los cuales esta nacion, que era tradicio
nal, pobre e inestable, se convirtio en una compleja sociedad
dinamica y con ingresos medios. En particular me propongo con

centrarme en las siguientes preguntas:
• l,Que signos hay del desarrollo economico y otros aspec

tos de la transforrnacion social?
• l,Cual ha sido el papel del gobierno como autor de politi

cas economicas?
• l,Cual ha sido el papel del gobierno como planificador de

estrategias?
• l,Que puede ensefiarnos la experiencia coreana?

Mi trabajo difiere de los estudios que existen sobre el desa
rrollo coreano por algunas razones importantes. En primer lugar,
al discutir los cambios que Corea ha experirnentado, incluire no

solo los aspectos econornicos del desarrollo, sino tambien una

amplia gama de trans formaciones de la sociedad. En segundo ter
mino, considerare la politica gubernamental en un contexto am

plio de elaboracion de politicas nacionales. En lugar de intentar
establecer pruebas para demostrar 10 bien que ha funcionado la
conocida industrializacion orientada a la exportacion, elaborate
un panorama sintetico de como han interactuado diversas poll
ticas macroeconomicas, politicas de desarrollo industrial y el mer

cado con el fin de acelerar el crecimiento. En tercer lugar, mi
exposicion difiere de otros estudios sobre el desarrollo coreano

en cuanto a que subrayo la importancia de los aspectos estrate
gicos del comportamiento del gobierno. Con esta perspectiva, sos-
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tendre que el esfuerzo por imitar simplemente las politicas eco

n6micas coreanas resulta bastante futil. A fin de formular y poner
en practica politicas econ6micas eficaces, es necesario aprender
del comportamiento estrategico del gobierno coreano.

2. i,QUE SIGNOS HAY DEL DESARROLLO ECONOMICO Y OTROS

ASPECTOS DE LA TRANSFORMACION SOCIAL?

En esta pregunta empleo el terrnino "transformaci6n" con la in
tenci6n explicita de establecer una diferencia entre "crecimiento
econ6mico", "desarrollo" y "transformaci6n". Utilizo el con

cepto "transformaci6n" para indicar que el proceso de cambio
en una sociedad esta asociado a una gama muy amplia de feno
menos. EI "crecimiento" suele definirse como los cambios men

surables de los productos materiales. EI "desarrollo" se refiere
al crecimiento econ6mico y a los cambios en otros aspectos de
la vida, tales como salud y educaci6n. Por el contrario, una

"transformaci6n" abarca cambios en los ambitos economicos,
politicos, sociales, culturales e incluso espirituales de la sociedad
humana. Por tanto, defino "transformaci6n" como los cambios
en los aspectos generales de la vida humana. La raz6n de que
utilice este concepto es que considero que los eambios sociales
ocurren en una eompleja interaccion de diversos faetores.

En terminos de crecimiento economico, Corea es ejemplo de
uno de los paises que han erecido con mayor rapidez en las ulti
mas decadas. El cuadro 1 muestra los indicadores clave del ere

cimiento econ6mico. En 1963, el PNB de Corea era de tan s610
2 718 millones de dolares y su PNB per capita era unicamente de
100 d6lares. Desde la decada de los sesenta hasta los ochenta,
mantuvo altas tasas de crecimiento. Como resultado, en 1989 se

convirti6 en una nacion de ingreso medio, con un PNB de 204 000
millones de d6lares y un PNB per capita de 4 830 d6lares.

El erecimiento de la eeonomia coreana ha estado acompa
ftado por varios cambios clave en su relaci6n con la economia
internaciona!. En primer lugar, el comercio exterior de Corea se

ha ampliado en forma significativa. Sus exportaciones aumenta
ron de 1.09 miles de millones de dolares en 1971, a 57000 millo
nes en 1988, y sus importaciones crecieron de 3.8 miles de mi
Hones a 52 000 millones. Es de particular importancia sefialar que
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Cuadro 1

Indicadores clave del crecimiento econ6mico

PNB Tasa de
Poblacion (mil/ones crecimiento PNB per capita

Ano (miles) de dolares) (%) (dolores)
1963 27262 2718 9.1 100
1968 30838 5226 11.3 169
1973 34103 13 152 14.9 386
1978 36969 49 155 11.6 1 330
1983 37436 56460 11.9 1 914
1985 40466 83700 12.5 2296
1989 42236 204000 6.5 4830

Fuentes: Consejo de Planeaci6n Econ6mica (1989) y Ministerio de Comercio
e Industria (1990).

en 1986, por primera vez en la historia de Corea, la expansion
de las exportaciones finalmente produjo un superavit comercial
(vease el cuadro 2). En segundo lugar, Corea se convirti6 en una

nacion sumamente endeudada poco despues de haber emprendi
do planes de desarrollo economico. Sin embargo, el monto total
de la deuda y su participaci6n como porcentaje del PNB han dis
minuido en forma gradual desde 1983. En 1989 el monto total
de la deuda externa era de 30.3 miles de millones de dolares y
la deuda externa neta se redujo a 1.6 miles de millones (cuadro
2). En resumen, Corea se convirti6 en una naci6n de ingresos me

dios con una gran cantidad de transacciones en los mercados in
ternacionales.

Durante el periodo de rapido crecimiento econ6mico, el pais
ha experimentado cambios importantes en otras areas de la vida.
Primero, se ha transformado de una sociedad rural a otra urba
na. El cuadro 3 demuestra esto. En 1970 el 50.1 % de la pobla
ci6n total vivia en areas urbanas; en 1982, el 70.5%, yen 1986
el 75.2%. Se cree que este proceso ha estado acompafiado por
cambios considerables en los aspectos culturales y en los valores

de la gente. A menudo los sociologos mencionan pruebas de
tendencias hacia el consumo masivo, el materialismo y los valo
res individualistas (Bae y Crittenden, 1989). Algunos criticos sos

tienen que ciertos segmentos de la sociedad se han vuelto poco
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Cuadro 2

Indicadores de comercio y deuda externa

(Miles de mil/ones de dolarest

Alio Cuenta comercial
Deuda externa

total
Deuda externa

neta

1980
1985
1986
1987
1988
1989

-4.4
-0.02

4.2
7.7

11.4
4.6

27.2
46.8
44.5
35.6
31.2
30.3

19.6
35.6
32.5
22.4

7.3
1.6

Fuente: Ministerio de Comercio e Industria (1990).

eticos y despiadadamente agresivos. Las tasas de criminalidad
se han elevado en forma considerable. Par ejemplo, la tasa de
criminalidad ha aumentado de 169.1 (por 100 (00) en 1965,
-a--386.9 en 1983 (KIm, 1987).

Corea, al transformarse en una sociedad urbano-industrial,
tambien ha sufrido problemas de contaminaci6n ambiental y de
vivienda. Varios informes del Departamento del Ambiente se

fialan la existencia de problemas generalizados de lluvia acida,
de contaminaci6n del agua y del aire y desechos peligrosos. El

Cuadro 3

Urbanizacion
(Miles de personas)

Poblacion Poblacion Poblacion Poblacion urbana
Alio total urbana rural (%)
1970 31 435 15750 15685 50.01
1978 36628 23238 13 390 63.4
1982 39114 27577 11 537 70.5
1984 40430 29599 10831 73.2
1986 41 161 30936 10 225 75.2

Fuente: Ministerio de Asuntos Internos (1987).
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deficit de viviendas aumento de121.80J0 en 1971 al33.3070 en 1980,
tendencia que continuo en los ochenta. Los problemas de la es

casez de habitaciones han sido mas graves en las ciudades gran
des. Por ejemplo, el deficit de vivienda en Seul era del 47.2070
en 1980 (Chung, 1990).

La tendencia a largo plazo en cuanto a distribucion del in
greso ha sido bastante estable. EI coeficiente de Gini ha cambia
do ligeramente como sigue: 0.3439 en 1965,0.3322 en 1970,0.3908
en 1976, 0.3574 en 1982 y 0.3567 en 1984 (Lee, 1990). Sin em

bargo, la brecha entre ricos y pobres sigue siendo una de las prin
cipales causas de descontento social. De acuerdo con un comu

nicado reciente del Consejo de Planeacion Economica, alrededor
deIS.50J0 de la poblacion total vive bajo la linea oficial de la po
breza. Mientras tanto, los recursos economicos se han concen

trado en manos de la minoria, sobre todo en los chaebols, los
grandes conglomerados de negocios. A los 30 mayores chaebols
corresponden alrededor de dos tercios del PNB. Ademas poseen
una gran cantidad de bienes rakes.

No hay duda de que ha habido un mejoramiento considera
ble en la salud y la educacion, El cuadro 4 muestra el aumento
de las expectativas de vida de 63 afios en 1977, a 70 en 1988. Otros
indicadores de salud, como la mortalidad infantil y el consumo

diario de calorfas, indican tambien progresos a largo plazo en

la salud. El cuadro 5 proporciona el porcentaje del grupo de edad

Cuadro 4

Indicadores de salud

Poblacion
por

Ano medico

Mortalidad
infantil

(por 1000
nacimientosj

Consumo diario Expectativa
de calorias de vida

(por persona) al nacer

1965 2680
1977
1984 1 160
1988

62 2256
63

24 2907 70

Fuente: Banco Mundial (1979, 1989, 1990).
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Cuadro 5

Indicadores de educaci6n
(Porcentaje par grupo de edad matriculadoi

Ana Primaria Secundaria
Relacion maestro-

Terciario alumna en primaria
1985
1987

101 35
101 88

6 62
39 37

Fuente: Banco Mundial (1990).

inscrito en la educaci6n y la proporci6n primaria entre alumnos

y maestros. Todos los indicadores sugieren un importante pro
greso cuantitativo en la educaci6n.

En el transcurso de los afios sesenta, setenta y ochenta, Co
rea del Sur ha tenido constantes conflictos con Corea del Norte.
Se ha gastado alrededor del 5070 del PNB 0 entre el 25 y el 30 por
ciento del total del gasto publico con prop6sitos militares (cua
dro 6). En comparaci6n con otros paises en via de desarrollo

(por ejemplo, Mexico destina menos del 1 % del PNB), la carga
de gasto militar en Corea del Sur sin duda ha sido onerosa.

Por ultimo, quiero llamar la atenci6n bacia los cambios re

cientes en el ambito politico. En 1987 por primera vez en la his
toria de Corea, se eligi6 un presidente por voto directo del pue
blo sin actividades ilegales graves. Aunque algunos criticos

pusieron en duda su legitimidad, las elecciones de 1987 marca

ron un hito en el desarrollo politico de Corea y generaron una

nueva esperanza de democratizaci6n para esta naci6n.

3. ;,CUAL HA smo EL PAPEL DEL GOBIERNO COMO CREADOR

DE POLiTICAS ECON6MICAS?

El papel del gobierno en el desarrollo econ6mico y el cambio so

cial es un tema sumamente controvertido tanto en debates pu
blicos como en investigaciones academicas, Muchos han expre
sado sus dudas sobre 10 positivo del papel del gobierno. La escuela
marxista tradicional por 10 comun calificaba a los gobiernos como
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Cuadro 6

Gastos militares de algunos paises

Gasto militar' Poreentaje
(miles de del total
mil/ones Poreentaje del gasto

Pais Ano de dolores) del PNB publico
Mundial 1977 800 5.5 20.1

1987 1 016.4 5.4 19.0
Corea
del Sur 1977 3.275 5.7 30.8

1987 5.626 4.8 25.5
Corea
del 1977 4.372 22.5 n.d.
Norte 1987 5.8 22.4 n.d.

Mexico 1977 0.625 0.6 3.9
1987 0.726 0.5 2.3

I En d61ares constantes de 1987.
Fuente: USACAOA (1989).

parasitos 0 conspiradores que apoyaban los intereses capitalis
tas y por tanto obstaculizaban el verdadero progreso social de
seable (Lim, 1989). Algunos economistas liberales plantearon se

rias dudas sobre la capacidad del gobierno para intervenir
eficazmente en el fomento del desarrollo econ6mico. En efecto,
ciertas medidas publicas podrian conducir al caos y al fracaso
del gobierno.

Se ha debatido ampliamente el asunto de si el gobierno ha

desempefiado un papel positivo en el campo de las transforma
ciones dinamicas, Por una parte, un grupo de observadores cree

que el gobierno coreano ha desempefiado un papel indispensa
ble en el exito del desarrollo de Corea (Jin, 1988; Mills, 1988).
Por otra parte, hay quienes han criticado con severidad al go
bierno coreano como el principal obstaculo en el desarrollo so

cial y el progreso (Amirahmadi, 1988).
A mi manera de ver, el gobierno ha desempefiado distintos

papeles a 10 largo de las tres ultimas decadas y ha producido re-
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sultados tanto positivos como negativos en la transformacion co

reana. En terminos de progreso material, como observamos en

la seccion previa, existen amplias pruebas de que el gobierno de
Corea fue un caso de exito. No obstante, el crecimiento material
tambien ha estado acompafiado por problemas de distribucion,
crimen, contaminacion y vivienda.

Explicare las cuatro politicas relevantes que caracterizan de
manera particular los intentos de Corea por lograr un desarrollo
economico. Estas son: I) conservar un ambiente de politicas ma

croeconomicas consistentemente estables, il) alentar tasas altas
de ahorro e inversion, iiI) fomentar la industrializacion orienta
da hacia la exportacion y iv) alimentar industrias nacientes clave.

Ante todo, el gobierno de Corea ha intentado en forma con

sistente conservar un ambiente estable de politicas macroecono
micas por medio del control de varias areas clave. Collins (1989)
propone los siguientes argumentos para sostener que el paquete
de politicas de Corea no constituyo un arreglo rapido, sino mas
bien pollticas consistentes, estables y sensatas. En primer lugar,
el deficit del presupuesto de Corea ha sido siempre muy reduci
do. Ha oscilado entre el 1.0 y el 4.2 por ciento del PNB. En con

traste, en Mexico y Argentina tal deficit ha sido casi el doble.
En segundo lugar, el gobierno coreano regulo las tasas de inte
res reales para que se mantuvieran estables. En Corea, la tasa

de deposito real (la tasa nominal promedio menos la inflacion de
los precios al consumidor ex post) fue en promedio del 2.51170 en

el periodo 1977-1987. Esta tasa se compara con el menos 13.4%
de Mexico y el menos 22.3% de Argentina. En ese periodo la tasa

fue negativa tan solo en dos de los 11 anos en Corea. Mientras
tanto, Mexico registro nueve afios de tasa negativa y Argentina
seis. En tercer lugar, Collins tambien seiiala que Corea conserve
estable la tasa real de intercambio. Gracias a la tasa de intercambio
nominal fija entre diciembre de 1974 y enero de 1980, la aprecia
cion real fue del 15%. Esto es considerablemente menor que el
23 % de Mexico durante 1977-1981 y el 81 % de Argentina en

1977-1980. La desviacion estandar de la tasa de intercambio real
en Corea de 1975 a 1985 fue solo del 6.5, mucho menor que en

la mayoria de los paises latinoamericanos.
En este contexto de un ambiente estable para las politicas,

Corea fue capaz de incrementar las tasas de ahorro e inversion
y de mantenerlas en los niveles altos necesarios para un creci-
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miento sostenido. La tasa de ahorro interno en Corea fue de solo
el 8070 del PNB en 1965. Sin embargo, aumento a129.1 070 en 1976
y al 38070 en 1988. En cambio, Mexico tuvo una tasa de ahorro
del 19070 en 1965 y del 23070 en 1988.

La inversion interna bruta de Corea tambien resulto mas ele
vada que la de otros paises en vias de desarrollo. Aurnento a una

tasa anual del 15.9070 durante 1980-1987 en 17 paises con deudas
altas (Collins 1989). En 1988 la inversion nacional bruta en Co
rea correspondio al 30070 del PNB. En Mexico, en el mismo ano
fue del 20070 yen Argentina, del 14070 (Banco Mundial, 1990).
K. S. Kim y J. K. Park (1985, al igual que B. N. Song (1981),
emplearon el metodo de analizar la fuente de crecimiento pro
puesta por Dennison. Sus analisis coinciden en que el factor insu
mos, en particular la acumulacion de capital, desempeno un papel
crucial en el rapido desarrollo economico de Corea. Entre 1963
y 1972 la inversion de capital y mana de obra represento alrede
dor del 50070 del crecimiento anual promedio. En el siguiente pe
riodo (1972-1982) los insumos de factor estimularon el 80070 del
crecimiento total.

El tercer rasgo importante de las politicas es la industrializa
cion orientada a las exportaciones que se promovio en un ma

croambiente de politicas reIat ivamente estable y de altas tasas de
ahorro e inversion (Jin, 1988; Chung, 1990; Westphal, 1990). La
politica industrial orientada a la exportacion se puso en practica
sin discriminacion entre las industrias. El gobierno ofrecio di
versos incentivos, como la exencion de impuestos a insumos ne

gociables, el empleo de tipos de cambio unitarios y un favorable
financiamiento a la exportacion. Estos incentivos se aplicaron
de manera uniforme para todas las industrias, induyendo las
transacciones indirectas de exportacion de bienes que se producen y
venden internamente y se emplean para fabricar productos para
finalmente exportarlos. Esta politica ha conducido a una consi
derable expansion de las ventas externas, 10 cual ha hecho de Co
rea una nacion con superavit comercial en 1986.

En cuarto lugar, el gobierno coreano tambien intervino en

el mercado, a fin de estimular el crecimiento de industrias subsi
diarias (Westphal, 1990). Estas fueron en su mayoria estableci
mientos en gran escala que producian cemento, fertilizantes, pe
troleo, acero y petroquimicos, barcos, bienes de capital, bienes
imperecederos y componentes electronicos. Estas industrias fue-
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ron beneficiadas can creditos preferenciales, protecci6n y subsi
dios tributarios. EI desarrollo de industrias subsidiarias se reali
z6 de manera selectiva. EI regimen de Chung Hee Park, que inici6
las politicas fomentando a las industrias nacientes, apoy6 a las
grandes companias ya existentes. Como resultado, los chaebo/s,
grandes conglomerados de negocios como Samsung, Hyundai,
Daewoo y Lucky-Gold Star, han crecido mas y can mayor rapi
dez (Kim, en prensa). Sus tasas de crecimiento anual han sido
de 13.5 al 46.3 por ciento durante el periodo de 1971-1983 ..

4. lCuAL HA smo EL PAPEL DEL GOBIERNO

COMO PLANIFICADOR DE ESTRATEGIAS?

En la mayoria de los estudios de desarrollo econ6mico el papel
del gobierno se describe unicamente en terrninos de las politicas
econ6micas que se adoptan. No se examina el papel del gobier
no como planificador estrategico. Las politicas econ6micas que
ha empleado en el curso de su rapido crecimiento tambien pudo
haberlas utilizado cualquier otro gobierno. Pero lPor que los de
mas paises rezagados no han sido capaces de imitar la receta de
Corea para crear politicas econ6micas? Para encontrar la res

puesta debe estudiarse el comportamiento del gobierno de Co
rea como agente estrategico y el papel que ha desempefiado en

el juego del desarrollo econ6mico, el cual incluye una gran can

tidad de agentes como empresas, grupos de interes y el publico
en general.

Considero que el gobierno coreano ha estado constantemen
te ocupado en un comportamiento estrategico para adoptar una

reforma y ajustes eficaces para un desarrollo continuado. Exa
minare este comportamiento de acuerdo con cuatro distintas ca

tegorias: I) edificador de instituciones, il) productor de reglas,
iii) proveedor de conocimiento y iv) adaptador.

Tal vez el comportamiento estrategico mas importante del
gobierno coreano ha sido su papel como edificador de institu
ciones. Poco despues de que Chung Hee Park asumi6 el poder,
el gobierno coreano estableci6 el Consejo de Planeaci6n Econ6-
mica (CPE) en 1961. Se Ie otorg6la maxima autoridad para con

trolar la economia, Bajo la autoridad del CPE, en 1962 se pus ie
ron en practica una serie de planes de desarrollo econ6mico. Desde
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entonces el gobierno cre6 nuevos 6rganos gubernamentales e ins
tituciones sernipublicas, que reorganiz6 constantemente por el con

sejo de la Comisi6n Nacional para la Reforma Administrativa.
El ejemplo mas reciente de creaci6n de instituciones es el Depar
tamento del Ambiente, que surge como un ministerio indepen
diente para manejar los crecientes problemas de contaminaci6n.
En general, se llev6 a cabo el establecimiento y reorganizacion
de instituciones publicas y semipublicas para buscar las metas
del desarrollo econ6mico de manera congruente con el ambiente
de las politicas nacionales e internacionales en constante cambio.

En segundo lugar, el gobierno coreano ha sido un energico
creador de normas -, Las normas y reglamentaciones coreanas re

basaron los limites de las medidas de politica econ6mica. Se
adoptaron no s610 politicas econ6micas regidas por leyes, sino
tambien leyes concernientes a la etica de los negocios y al com

portamiento civico. Poco despues de la creaci6n del CPE, gran
des empresarios fueron arrestados y acusados de tener ganan
cias ilegales, Los liberaron s610 despues de que donaron al

gobierno sus acciones de interes de bancos comerciales y de que
prometieron establecer nuevos negocios industriales para la re

construcci6n del pais. La elaboraci6n de leyes tambien afect61a
vida de los ciudadanos comunes. Para desalentar el consumo ex

cesivo en lasfestividades familiares, como matrimonios y fune
rales, el gobierno estableci6 reglas sobre la naturaleza y el alcan
ce de dichas actividades. En un tiempo, la gente con cabello largo
fue arrestada por exhibici6n publica de indecencia. Este tipo de
orientaci6n etica se debi6 en parte a la cultura confucianista. Pero
fue posible tambien por el gobierno militar de Park y de 000
Whan Chun. Y sin duda, esta tendencia ha entorpecido la de
mocratizaci6n. El elemento opresivo de la elaboraci6n de reglas
origin6 una creciente insatisfacci6n entre la gente, 10 cual con

dujo a la exigencia publica de democratizaci6n en los afios ochen
tao Finalmente el pueblo hizo que Chun se retirara a un remoto

templo budista.
Un tercer papel crucial que ha desempefiado el gobierno co

reano ha side como proveedor de conocimiento. Cuando Park
se convirti6 en presidente al inicio de los sesenta, casi no habia
conocimientos tecnicos para manejar la economia y lograr el de
sarrollo industrial. EI gobierno coreano empez6 II establecer y
financiar varios institutos de investigaci6n. Entre los principales
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figuran el Instituto Coreano de Desarrollo para adquirir cono

cimientos sobre politicas de desarrollo economico y el Instituto
Coreano de Ciencia y Tecnologia (ahora llamado Instituto Su
perior de Ciencia y Tecnologia de Corea) para realizar investiga
ciones cientificas e innovaciones tecnologicas. Actualmente casi
todos los ministerios tienen un instituto de investigacion que
proporciona conocimientos relevantes para las politicas al go
bierno asi como al publico. El saldo ha sido un aumento signifi
cativo de la inversion en investigacion y desarrollo (I y D). Desde
luego, el establecimiento de institutos de investigacion y el incre
mento de 1 y D fue posible gracias a que, como se menciono, el
gobierno fue capaz de crear instituciones.

En cuarto lugar, me gustaria tratar la adaptabilidad que ha
demostrado el gobierno coreano. Casi siempre Corea ha sido una

nacion que se adecua rapidamente a las nuevas condiciones del
mercado nacional y mundial. Un buen ejemplo de ella fue la nor

malizacion de las relaciones politicas y economicas con Japon
en los afios sesenta. Antes del regimen de Park, era un tabu poli
tico pretender normalizar las relaciones coreano-japonesas. Otros
ejemplos incluyen la amplia participacion de Corea en el auge
de la construccion en el Medio Oriente, el prudente manejo de
la crisis del petroleo yia apertura de nuevas relaciones economi
cas con los paises comunistas, incluyendo China, la Union So
vietica y los paises del Este de Europa.

En general, el gobierno coreano ha estado constantemente
alerta y ha sido expedito para crear nuevas instituciones, reglas,
politicas y relaciones politico-economicas a fin de alcanzar su meta
de desarrollo economico. Tambien mezclo incentivos de merca

do, reglamentaciones, propiedad publica e imperativos morales
para formular politicas eficaces. Al respecto no hubo una for
mula unica 0 una serie de formulas que guiaran a Corea a 10 lar
go de su transforrnacion dinamica.

5. l.QUE PUEDE APRENDERSE DE LA EXPERIENCIA COREANA?

Los paises que han envidiado a Corea y a otros paises de indus
trializacion reciente han tratado de identificar las politicas clave
que estimularon el crecimiento economico. En algunos casos, los
estudiosos y los encargados de elaborar politicas han hablado so-
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bre la forma en que la industrializaci6n orientada a las exporta
ciones, que ha originado un rapido desarrollo econ6mico en CO
rea, podria usarse para otras naciones. Sin embargo, considero
que tal intento es equivocado y que incluso podria ser adverso.
Deberia recordarse que Corea no ha recurrido a una f6rmula fija
para su crecimiento. Sus politicas de desarrollo han combinado
incentivos para el mercado, reglamentaciones, propiedad publi
ca e imperativos morales. EI relativo hincapie en estas herramien
tas de politicas ha cambiado con el tiempo. En una primera eta

pa, el gobierno se apoyaba en gran medida en reglamentaciones,
propiedad publica y reglas de orientaci6n moral. Sin embargo,
gradualmente introdujo mas incentivos en el sistema econ6mi
co. En la actualidad, se esta considerando liberar aun mas el
mercado.

Mas importante que la elecci6n de las herramientas de poli
tica econ6mica es la naturaleza del comportamiento estrategico
que asuma el sector publico. Efectivamente, si cualquier otro pais
quiere emular el caso de Corea, deberia primero tratar de apren
der de las caracteristicas de organizaci6n del gobierno coreano.

Esto significa que la imitaci6n no sera facil. Tan s610 las refor
mas politicas e institucionales sustanciales podrian hacer posible
tal emulaci6n. Las reformas pueden ser iniciadas por politicos
ilustrados. Si no hay politicos ilustrados por si mismos, lc6mo
van a producirse reformas institucionales y politicas? Dos posi
bles fuentes de presiones para las reformas son el publico y los
intelectuales. En el caso de Corea, los estudiantes radicales y los
profesores disidentes que estaban tacitamente apoyados por el
publico ejercieron una presi6n continua sobre el gobierno para
que actuara de un modo mas responsable. A este respecto, debe
rian alentarse los movimientos publicos por la democratizaci6n
y la presi6n por la justicia social. Tambien seria importante ini
ciar debates publicos entre politicos, creadores de politicas, em

presarios, academicos y el publico. Tales debates pueden iniciar
los cambios de comportamiento entre los politicos clave y los en

cargados de las politicas. Los organismos internacionales podrian
desempefiar un papel fundamental en las acciones discursivas
pero hasta ahora no han tenido mucha iniciativa.
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6. OBSERVACIONES GENERALES

Permitaseme terminar haciendo algunas observaciones genera
les sobre las transformaciones dinamicas que han tenido lugar
en Corea y en otros paises de industrializaci6n reciente.

En primer lugar, no hay duda de que Corea y PIR han al
canzado un notable crecimiento y han mejorado el bienestar so

cial de manera significativa. Como resultado, son menos pobres
que antes. Sin embargo, todavia son mucho menos ricos que las
naciones mas desarrolladas. Aunque han adquirido cierta rique
za, el exito del progreso material alcanzado en afios recientes no

deberia crear la ilusi6n de que estan exentos de carencias mate
riales.

En segundo lugar, en algunos paises el creeimiento ha pro
vocado una distribuci6n del ingreso mas justa. Sin embargo, la
desigualdad social es un problema constante y algunas medidas
y politicas de planeaci6n han significado retrocesos. La justicia
deberia ser un valor clave para el exito de una transformaci6n
dinamica,

En tercer lugar, debe sefialarse que el crecimiento ha ocasio
nado mas crimenes, deterioro ambiental y problemas de vivien
da. Los paises que intentan un crecimiento rapido deben tomar

medidas preventivas contra esos problemas y otros efectos inde
seables del crecimiento.

En cuarto lugar, la democratizaci6n y la eliminaci6n del auto

ritarismo parecen ser factores esenciales para la transformaci6n
eficaz y significativa de una sociedad. La transici6n hacia una

sociedad mas Iibre puede originar temporalmente conflictos y caos

debido a la resistencia de las elites en el poder contra la exigen
cia de libertad del pueblo. No obstante, a largo plazo una mayor
libertad ampliara la calidad de la politica y tambien propiciara
la eficiencia del gobierno y de los mercados. Los casos de Corea
del Norte y China son ilustrativos de c6mo una falta de libertad
puede obstaculizar una transforrnacion conveniente.

En quinto lugar, los recursos humanos se encuentran entre

las fuerzas mas importantes para las trans formaciones dinami
cas. Corea y otros PIR son pobres en recursos, y tambien 10 es

Jap6n. En el pasado, una poblaci6n con buena educaci6n ha de
sempefiado un papel indispensable. Sera necesaria la continua
inversi6n en el desarrollo de recursos humanos, asi como en la



350 INDUSTRIA, COMERCIO Y ESTADO. LA CUENCA DEL PAciFICO

planeacion de la mana de obra. Yo haria enfasis en la necesidad
de realizar constantes innovaciones en la educacion, debido a los
cambios tecnologicos inesperados, drasticos y repentinos que ca

racterizan a la sociedad con informacion nueva. Ademas, debe
comprenderse el papel de la mujer en la transforrnacion dinami
ca. Hemos prestado poca atencion a la forma en que ellas po
drian y deberian participar en el proceso.

En sexto lugar, con respecto a la cuarta observacion, los pla
nificadores y los encargados de elaborar las politicas deberian
ser expertos en el aprovechamiento de la nueva tecnologia. Asi
mismo, si los PIR, al igual que otros en vias de desarrollo, quie
ren liberarse de la dependencia tecnologica y competir con los
paises mas desarrollados con niveles de salario comparables, de
berian considerar seriamente aumentar la inversion en la investi
gacion basica y en la innovacion tecnologica,

En septimo lugar, los gobiernos tendrian que ser mas flexi
bles, mas adaptables y menos restrictivos. Un fuerte liderazgo
en el gobierno fue vital para el exito de la transforrnacion de Co
rea y de otros PIR. Sin embargo, tambien hay pruebas obvias de
que un sistema economico mas libre funciona mejor a largo pla
zo para las trans formaciones dinamicas, La continuacion de las
reformas regulatorias que dependen de los incentivos del merca

do sera crucial para la planeacion del desarrollo social y econo
mico. Deberia sefialarse que no hay formula fija para una fun
cion del gobierno que garantice el exito de las transformaciones.
Un gobierno prudente deberia buscar de manera continua la mez

cIa apropiada de incentivos de libre mercado, intervencion pu
blica e imperativos morales.

Octavo, aunque hay ciertas fuerzas comunes que propicia
ron la transformacion de los PIR, tambien hay caracterfsticas pro
pias del camino para el cambio de cada sociedad. Por esta ra

zon, no debe alentarse la transferencia ciega de un programa de
un pais a otro. El disefio y la aplicacion de planes y politicas ha
de basarse en las condiciones originales de los ambientes econo
micos, politicos y culturales de cada pais. Por ella debemos im
pulsar los dialogos entre organismos internacionales, gobierno,
empresas, estudiosos y el publico.

Por ultimo, quiero afiadir el tema del gasto militar en el pro
ceso de la transformacion dinamica. En 1987 los gastos milita
res totales en el mundo ascendieron a un trillon de dolares. Esto
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equivale al5070 de todo el PNB del mundo (USACADA, 1989). Para
avanzar hacia una sociedad justa, solvente y libre, deberia ini
ciarse un esfuerzo consciente por desviar los gastos militares para
propositos pacificos. Tal vez el siguiente paso para los planifica
dores y creadores de politicas sea iniciar cambios fundamentales
en la superestructura del gasto nacional y desarrollar la idea de
una mejor sociedad con una vision mas amplia, 10 vision que pro
yeete sociedades justas, solventes y fibres en un mundo pacifico.
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1. EL BIENESTAR SOCIAL, EL DESARROLLO ECON6MICO
Y LA ORGANIZACI6N EMPRESARIAL

Al finalizar el siglo xx existe una revision sobre como alcanzar
el bienestar social en una economia de capitalismo tardio. Du
rante decadas los teoricos del desarrollo argumentaron que el ma

yor bienestar social estaba indisolublemente unido a la necesi
dad de un mayor gasto publico en las areas de servicios basicos.
Sin embargo, el gasto publico en el area social se incremento en

la mayor parte de los paises de America Latina despues de los
afios cincuenta, pero esto no garantizo el que todos los grupos
sociales tuvieran un nivel de vida aceptable. No solo esto, sino
que al iniciarse los aiios noventa, la region latinoamericana esta
sumamente distante del objetivo de alcanzar un mayor nivel de
vida en forma generalizada, puesto que el 62% de su poblacion!
vive en condiciones de pobreza, y el 330/0 son pobres cronicos.

1 Vease PNUD, Desarrollo sin pobreza, I Conferencia Regional sobre la Po
breza en America Latina y el Caribe, Quito, 20-23 de noviembre de 1990.

[353)
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Estos niveles de pobreza tienen una causalidad muy amplia,
y una de elias es sin lugar a dudas el inadecuado gasto publico
que el Estado realiza para que la poblacion satisfaga las necesi
dades basicas, Sin embargo, aun resuelto este problema no se po
dria garantizar la obtencion de un mayor ingreso en forma per
manente. Por ello es necesario profundizar el analisis sobre los
mecanismos que permiten u obstaculizan un mayor ingreso para
la poblacion,

La hipotesis de este articulo es que existe un elemento que
no se ha discutido en la dimension del bienestar: la relacion en

tre la organizacion empresarial y el bienestar. La propuesta es

que la organizacion empresarial define el circuito del ingreso y
por ella la biisqueda de mayores niveles de bienestar debe tomarla
en cuenta con el fin de sugerir, en caso necesario, cambios 0 el
impulso de cierta forma de organizacion, En este sentido no se

trata de retomar la idea de la discusion de los afios sesenta, que
proponia que el problema del desarrollo es que no existia em

presariado que pudiera sostener el crecimiento en estos paises.
El crecimiento de America Latina durante mas de tres decadas
muestra que este no es el problema, sino, como concluyo Leff
(1979) a finales de los afios setenta.? mas alla de la existencia 0

inexistencia de la capacidad empresarial, el de las distorsiones,
los desequilibrios sociales y la disension politica que engendro la

organizacion empresarial que mantuvo el crecimiento en las ulti
mas decadas,

Se trata de discutir la organizacion empresarial como un blo
que no homogeneo con diferentes aspiraciones y que por 10 mis
mo no puede ser tratado como un solo ente al cual se Ie refiera
como la clase empresarial. 3 Se busca, en este sentido, analizar
como surgio el empresariado local, como este se combina con el
Estado y con las empresas extranjeras. Se considera que con

fines de analisis es iitil realizar este en forma comparativa, espe-

2 N.H. Leff, "Entrepreneurship and Economic Development: The Prob
lem Revisited", en Journal ofEconomic Literature, vol. XVII, marzo de 1979,
pp. 46-64.

3 A este respecto conviene mencionar que el analisis tradicional asume un

analisis tripartita en donde incluye trabajadores, empresarios y Estado, de
jando al margen, con fines de simplificaci6n, las diferencias que pueden existir
en su organizacion.
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cialmente con los paises de Asia, que llegaron tambien tardia
mente al proceso de industrializaci6n, pero que han logrado com

binar con mas exito el crecimiento con una mayor equidad.
En este sentido conviene mencionar que en la regi6n del Pa

cifico la organizaci6n empresarial ha desempefiado un papel esen

cial. Los paises hegem6nicos del area (Estados Unidos y Jap6n)
adoptaron dos patrones diferentes. En el primero es el caso tipi
co del capitalismo desde abajo, que a partir de esta organizaci6n
dio lugar a grandes oligopolios, pero manteniendo un amplio es

pectro de empresas pequefias y medianas como fuente de inno
vaci6n tecnol6gica. En cambio Jap6n es el caso tipico de un pais
de capitalismo tardio, en donde se opt6 por una organizaci6n
corporativa que dio pauta al surgimiento de grandes corporaciones
y a partir de elIas se desarro1l6 un esquema de subcontrataci6n
para apoyar la operaci6n de los grandes consorcios. En ambos
casos mantener una amplia base de pequefias y medianas empre
sas permiti6 fortalecer el desarrollo empresarial de largo plazo
y por ende el crecimiento econ6mico. Se considera que aunque
estos dos tipos de organizaci6n influyeron en la regi6n del Paci
fico, cada pais defini6 su propio modelo y por 10 mismo es nece

sario evaluar cada uno de ellos por separado. Con tal fin se se

leccionaron los siguientes paises: Mexico, Taiwan, Corea del Sur,
Tailandia y Filipinas.

A. EI surgimiento del empresariado industrial

Al iniciarse el siglo xx la mayoria de los paises del Pacifico era

predominantemente agricola, 10 que se ligaba al hecho de que
en America Latina regimenes autoritarios aliados a terratenien
tes habian impedido el surgimiento de un empresariado indus
trial, en tanto que en Asia los regimenes coloniales frenaban el
desarrollo industrial.

En la primera mitad del siglo una serie de movimientos re

formistas y revolucionarios en America Latina abrieron la posi
bilidad de establecer las bases para el desarrollo industrial. En
cambio, en Asia fue preciso esperar hasta finales de la segunda
guerra mundial para poner en marcha la industrializaci6n. En

seguida se describen los factores que contribuyeron al surgimiento
del empresariado industrial.
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A.l. Mexico: el enfoque corporativo
con dependencia transnacional

Despues de la revolucion de 1910, Mexico realize una reorgani
zacion de tipo corporativo. Dentro del nuevo esquema todas las
fuerzas politicas emanadas del movimiento armado obtuvieron
un espacio, que satisfacia sus demandas, pero sin incorporar
en un primer momenta a los empresarios. Una de las labores del
Estado posrevolucionario fue promover esquemas de agrupacion
empresarial que fortalecieran su participacion en la nueva etapa
de desarrollo economico, Acorde con el modelo corporativo, el
Estado alento las agrupaciones a partir de los grandes empresa

rios. Esto dio como resultado que la industrializacion se pensara

como un esquema desde arriba, en donde la gran industria seria
el fundamento de este desarrollo, aun cuando se considero que
la pequena y mediana industrias podrian desempefiar un papel
relevante de apoyo.

En los anos cuarenta el esquema corporativo puso en mar

cha la estrategia de sustitucion de importaciones (ESI), que seria
la base de la industrializacion mexicana. Un elemento basico de
este esquema fue la incorporacion de las empresas transnaciona
les (ET), en la perspectiva de que esto permitiria acelerar la es

trategia sustitutiva. Esta situacion no trajo consigo un conflicto
con el empresariado nacional, pero si una politica de acomoda
miento y rentismo por parte de los empresarios nacionales, los
cuales se conformaron con dejar que la ET desarrollara la tee

nologia mientras ellos complementaban sus acciones. De esta

forma, el rnicleo empresarial nacional que se consolida no se pu
do constituir en el eje de la nueva etapa de crecimiento.

En un primer momenta -los anos cincuenta y sesenta- las
ET ampliaron el espectro empresarial al subcontratar con varias
empresas nacionales la manufactura de componentes. En esa epo
ca los mayores vinculos entre la ET y las empresas nacionales

permitieron reducir el coeficiente de importaciones, lograndose una

mayor integracion industrial. En ese momento el Estado busco
alentar una base empresarial mas amplia, creando un fonda para
el desarrollo de la pequefia y mediana empresa en Nacional Fi
nanciera (principal banco de desarrollo de Mexico). Asimismo,
a finales de los cincuenta el Estado entro al debate productivo
al incorporarse a varias empresas privadas que no tenian viabili-
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dad productiva, pero que generaban empleo de manera impor
tante. De esta forma, la organizacion empresarial quedo confer
mada por un empresariado nacional dependiente de la tecnologia
extranjera y por un Estado que socializo la ineficiencia privada.

En los afios setenta, al madurar la primera etapa de la in

dustrializaci6n, surgio un conflicto de intereses cuando se quiso

profundizar la ESI, puesto que al intentar echar a andar proyec
tos de insumos intermedios mas complejos y la produccion de
bienes de capital, las ET reaccionaron negativamente, ya que ella
no entraba en su modelo de produccion global. En efecto, su es

quema de optimizacion respondia a un proceso de integracion
de los procesos de produccion en escala internacional y por 10
mismo no ternan por que continuar realizando la subcontratacion
a nivel nacional, sino en el pais en donde los costos de produc
cion fueran menores.

Ante esta posicion no se podia pensar en utilizar a las em

presas nacionales exclusivamente, puesto que al no consolidarse
el esquema empresarial en las primeras fases se carecia de una

base tecnologica que se autosostuviera, por 10 que la dependen
cia de las ET reducia el menu de opciones para el desarrollo. La
salida al conflicto fue permitir que siguiera operando el esque
ma de produccion transnacional. Las consecuencias fueron in
mediatas: se elevo el coeficiente de importaciones, disminuyo el
grado de integracion y con ello la participacion de las empresas

pequefias y medianas, creando un esquema cada vez mas inequi
tativo por dos razones. En primer lugar, la gran empresa utiliza
ba tecnicas intensivas en capital, 10 que le impedia absorber el
crecimiento de la fuerza de trabajo; en segundo, allimitarse el
crecimiento de la pequefia y mediana empresas se impedia la ab
sorci6n de la mana de obra excedente en actividades producti
vas, elevandose la poblacion que ingresaba al sector informal de
la economia.

A los problemas anteriores se sumo el de que este modelo
de produccion era insostenible, puesto que requeria de una gran
disponibilidad de divisas para financiar las importaciones. Esta
situaci6n se pudo sostener en los setenta gracias al auge petro le
ro, pero entre en conflicto en los ochenta al surgir la crisis de
la deuda y reducirse la disponibilidad de divisas. La insustenta
bilidad del modelo provoco que el sector industrial entrara en

una transici6n de reorganizacion del empresariado, para dar ca-
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bida a nuevas formas no corporativas de organizacion, permi
tiendo el resurgimiento de la pequefia y mediana empresas.

Esto permite argumentar que la organizacion empresarial en

Mexico paso por varias etapas, pero que la combinacion de poli
ticas para impulsar al empresariado, especialmente por medio de
las ET, dieron como resultado un esquema mas inequitativo de
desarrollo.

A.2. EI modelo de los paises asiaticos. Difusion empresarial
y acuerdos corporativos con desarrollo tecnologico

Los paises del Pacifico asiatico tuvieron varios periodos de reor

ganizacion para industrializarse. Al final de la segunda guerra
mundial el grupo de los paises de industrializacion reciente (PIR)
reorganize sus economias y puso en marcha una etapa de rapida
expansion. En tanto, los paises del sudeste asiatico adaptaron una

estrategia de desarrollo industrial hasta los afios sesenta, debido
al retraso de las reformas requeridas para promover al empresa

riado industrial.

1. Taiwan. En 1949 se introdujo un esquema de crecimiento ha
cia adentro en parte por default (debido a que las exportaciones
tradicionales ya no encontraban mercados protegidos en Japon
o en China) yen parte por disefio (era conveniente desde una pers
pectiva politica apoyar a la recien creada pequefia clase empre
sarial que acababa de adquirir una porcion de las instalaciones
dejadas por los japoneses).

La pequefia empresa estaba en serios problemas en 1949 como

resultado de la perdida del mercado de la China continental y
la reaparicion de la competencia de los bienes japoneses. Se in
trodujeron controles gubernamentales para las importaciones, las
divisas y patentes para salvar a las pequefias empresas de la ex

tincion y aliviar la critica situacion de la balanza de pagos.
Posteriormente, en 1956-1961, el gobierno de Taiwan intro

dujo un paquete de reformas para reorientar la economia hacia
un desarrollo apoyado en las exportaciones." En este proceso las

4 A. Amsden, "The State and Taiwan's Economic Development", en P.

Evans, D. Rueschemeyer y T. Skocpol (eds.), Bringing the State Back In, Cam

bridge, 1985.



MEXICO Y LOS PAisES DEL PAciFICO ASIATICO 359

empresas estatales desempefiaron un papel clave en la industria

lizacion, puesto que controlaron las areas estrategicas de la in

dustrializacion, relegando el papel de las ET. A su vez las em

presas estatales utilizaron su esquema de subcontratacion para

llevar a cabo el caso mas exitoso de desarrollo de la pequefia y

mediana empresas.
En los afios setenta, al iniciarse la politica de desincorpora

ciones de empresas publicas, ya se habia consolidado la de las

pequefias y medianas empresas (PME). De esta forma se puede
argumentar que en este caso fueron las empresas publicas las que

contribuyeron al feliz desarrollo de las PME.

2. Corea. A diferencia de Taiwan, Corea baso su desarrollo in

dustrial en la promocion de grandes grupos industriales, deno

minados chaebols. Como menciona Amsden, "los grupos in

dustriales diversificados son comunes a todos los paises de

industrializacion tardia, pero los de Corea fueron especialmente

grandes". El tamafio de los chaebols y su amplia diversificacion

en productos no relacionados les han permitido sobrevivir a las

dificultades de la industrializacion tardia, penetrar con sus ex

portaciones en los mercados mas dificiles y suplantar la necesi

dad de ET para realizar grandes inversiones en sectores estrate

gicos. Aun cuando Corea ha obtenido grandes prestamos del

extranjero, practicamente no tiene inversion directa fuera de los

sectores intensivos en mane de obra.'

En una primera etapa la integracion vertical y horizontal de

los chaebols deja poco espacio a las PME en Corea, pero en los

anos setenta un proceso de subcontratacion se desarrollo y per

mitio que tuvieran una participacion mayor en el empleo, la pro

duccion y el valor agregado. En este caso un modelo de concen

tracion industrial permitio consolidar un esquema de desarrollo

nacional dando oportunidad a las PME para desarrollarse.

En los aftos ochenta se inicio una politica de promocion mas

definida de las PME, estableciendose que "al inicio del proceso

de desarrollo Corea descanso en industrias estrategicas y gran

des empresas para encabezar el crecimiento economico. Esta es

trategia fue exitosa, como 10 ha mostrado el crecimiento de los

5 A. Amsden, Asia's Next Giant, South Korea and Late Industrialization,

Oxford University Press, 1989.
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ultimos afios. Sin embargo, esta estrategia de rapido crecimien
to basado en grandes empresas cre6 cierto tipo de problemas,
que deben resolverse para mantener el crecimiento econ6mico.
Entre estos problemas tenemos: 1) La concentraci6n del poder
es un punto de preocupaci6n social. En 1982 las ventas de las
grandes empresas representaron el 37.5070 de las ventas totales
del sector manufacturero, en tanto s610 el 16070 del empleo fue
generado por esas empresas. La concentraci6n econ6mica es pro
blematica por dos razones. La producci6n realizada por grandes
empresas se vuelve menos eficiente debido a la falta de especiali
zaci6n, y la segunda raz6n es que un exceso de concentraci6n eco

nomica da por consecuencia una serie de reacciones sociales ad
versas. 2) Las grandes empresas adoptan esquemas de producci6n
intensivos en capital, 10 que da por consecuencia un menor nivel
de empleo por peso invertido. 3) Las relaciones entre la admi
nistracion y los trabajadores es mas antagonista, dado el gran
numero de trabajadores que tienen que estar en un solo lugar,
10 que da por consecuencia esquemas de administraci6n mas auto

ritarios. 4) Las grandes empresas se concentran basicamente en

el ensamblaje de productos, 10 que ha provocado que al expor
tar se generen conflictos con los principales socios comerciales
de Corea. 5) La rapida expansi6n de las grandes empresas deja
a la industria de partes y componentes en una situaci6n de fragi
lidad, por 10 que se considera que este tipo de industria es mas
adecuado para las PME. 6) Las grandes empresas en industrias se

leccionadas en ocasiones han estado al borde de la quiebra y el
Estado ha tenido que salvarlas, dado el riesgo de ·un desempleo
masivo y de que esto generara insolvencia en los bancos federa
les. De esta forma, el rescate de empresas ineficientes aument6
la ineficiencia de la economia. 7) De igual forma, el patr6n de
demanda cambi6 del consumo masivo de pocos articulos al con

sumo de una diversidad de articulos en pequefias cantidades, por
10 que la flexibilidad en la manufactura y la administraci6n se

ha convertido en un elemento esencial del exito de las empre
sas. En este sentido, las empresas grandes tienden a ser menos

flexibles que las PME".6

6 Han Soo Duck, "Korea Promotion Policies for Small and Medium In

dustry" , trabajo presentado al Korea Development Institute, Policy Forum on

Private-Public Interaction toward Economic Development, Seul, 10-17 de abril
de 1989.
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El caso coreano de organizacion corporativa contrasta con

el mexicano, puesto que en aquel se alento el desarrollo corporati
vo limitando las posibilidades de entrada de las ET, con 10 cual
se creo una clase empresarial nacional que desarrollo su propia
tecnologia. Ademas, ante la reciente presion politica por una ma

yor democratizacion, el gobierno diseno expresamente una poli
tica de aliento a las PME.

3. Hong Kong. El proceso de industrializacion de Hong Kong
se inicio en 1954, como consecuencia de una migracion masiva
de recursos humanos desde Shangai ante la constitucion de la Re

publica Dernocratica de China. Este influjo de inmigrantes des
de la China continental y una alta tasa de desempleo llevaron al
establecimiento de las nuevas areas de Tsuen Wan y Cheung Sha
Wari en Kowloon. De hecho este grupo de empresarios continen
tales habia tenido empresas anteriormente y contaba con capa
cidad de innovacion en algunas areas, como la textil, la cual
encabezo este desarrollo, seguida de la industria del vestido.
Posteriormente se desarrollaron nuevas areas de produccion, pero
con un perfil basicamente de bienes de consumo. Este desarrollo
industrial se dio con base en el surgimiento de pequefias y media
nas industrias.?

4. Singapur. El desarrollo industrial en Singapur estuvo directa

mente relacionado con la decision de acelerar el desarrollo insu
lar mediante las ET. Fue hasta la crisis del petroleo que el go
bierno decidio alentar el desarrollo de empresas locales,
introduciendose en 1976 el Esquema de Financiamiento de Pe
quefias Empresas, que era fundamentalmente una extension de
un esquema anterior disefiado para las empresas locales y peque
fias empresas. "EI nuevo interes en promover empresas de ma

nufactura local no represento ninguna revision de los principios
basicos de la filosofia econornica. Mas que intentar asistir a las
empresas locales en la competencia con las inernacionales, la in
tencion de gobierno era promover una mayor integracion entre

7 Victor Shuen Sit Fung y Siu Wong Lun, Changes in the Industrial Struc
ture and the Role ofSmall and Medium Industries in Asian Countries: The Case

of Hong Kong, Institute of Developing Economies, febrero de 1988.
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la operaci6n local y las compafiias internacionales"."

5. Tailandia. EI surgimiento del empresariado tailandes se remon

ta a mediados del siglo XIX, pero es hasta fines de los cincuenta
(1958), al tomar el poder el general Sarit Thanarat, que se dio
un amplio impulso a la nueva inversi6n, al establecerse un es

quema de desarrollo de la infraestructura, conjuntamente con la
promoci6n de la ayuda externa y de inversi6n transnacional. Sin
embargo, aun cuando no existe evidencia estadistica eompleta,
pareee ser que la economia tailandesa contemporanea esta do
minada por capital nacional.? en donde la pequefia y mediana

empresas tiene un rol basico, En este easo el gobierno fue capaz
de utilizar a los empresarios extranjeros para inducir el desarro
llo de recursos locales, es decir "aprendiendo haciendo".

6. Filipinas. El caso de Filipinas es un modele de promoci6n em

presarial a partir de la inversi6n extranjera, buscando por esa

via acelerar el desarrollo. En cierta forma se puede argumentar
que el dictador Marcos intent6 desarrollar un esquema transna
cional como el de Singapur, pero fraeas6 puesto que el nivel de
inversi6n extranjera siempre fue muy pequefio y los empresarios
locales nunca pusieron en marcha grandes proyectos de inver
si6n, sino que mas bien actuaron en aetividades de baja produc
tividad 0 se mantenian de rentas. En los afios setenta, ante la ere

ciente oposici6n, Marcos alent6 la reorganizaci6n empresarial,
buseando dar apoyo a las pequeiias y medianas empresas, pero
tratando de mantener el control sobre todos los recursos, 10 que
provoc6 que esta reorganizaei6n empresarial fuera mas bien de
mag6gica, puesto que aun hoy su papel es secundario.l?

8 G. Rodan, The Political Economy oj Singapore's Industrialization, Mac
millan, 1989.

9 K. Hewison, "The State and Capitalist Development", en South East
Asia. Essays in the Political Economy ojStructural Change, R. Higgott & Ro
binson RKP, 1985.

10 University of the Philippines, Institute for Small Scale Industries, Chan
ges in the Industrial Structure and the Role oj Small and Medium Industries
in Asian Countries: The Case oj the Philippines, Institute of Developing Eco
nomies, 1985, 1988.



MEXICO Y LOS PAisES DEL PAciFICO ASIATICO 363

2. ORGANIZACION EMPRESARIAL EN LOS PAisES
DEL PAciFICO: ELEMENTOS

PARA UNA CARACTERIZACION PRELIMINAR

El analisis anterior de las formas de organizaci6n empresarial per
mite contar con una serie de caracteristicas preliminares del em

presariado de la regi6n:

a) En todos los casos la intervenci6n estatal fue un elemento
central para el desarrollo del empresariado, tanto en Mexico como

en los paises asiaticos. Esta caracteristica fue un elemento clave
para superar la industrializaci6n tardia, en donde no existe el sur

gimiento de un capitalismo desde abajo, como aconteci6 en al
gunos paises europeos y en Estados Unidos, sino que el Estado
es el que organiza desde arriba a las fuerzas empresariales. Sin

embargo, en algunos casos el Estado fue mas efectivo en lograr
inducir una base amplia de pequefias y medianas empresas, como

en Taiwan, 10 que permiti6 un desarrollo menos desigual y con

mayor nivel de bienestar.
b) La utilizaci6n de acuerdos corporativos para consolidar

un rnicleo empresarial fue un instrumento exitoso en Corea y Me
xico. No obstante, el esquema corporativo de este ultimo, al uti
lizar a las ET como eje del desarrollo industrial, bloque6 la par
ticipaci6n de las pequefias y medianas empresas en el moderno,
10 cual llev6 a un desarrollo mas desigual y a que gran parte de
este tipo de empresariado se ubicara en el sector de subsistencia.

c) Las presiones sociales y econ6micas llevaron a algunos pai
ses a alentar el ingreso de ET en las primeras etapas del desarro
llo industrial, como en Mexico, Singapur y Filipinas, 10 que blo
que6 la posibilidad de desarrollar un esquema de empresariado
nacional. Adicionalmente se cre6 un conflicto de intereses debi
do a que recurrir a las ET llev6 a un incremento en los coefi
cientes de importaci6n, dificultando el desarrollo industrial.

d) EI desarrollo tecnol6gico de los nuevos empresarios indus
triales estuvo estrechamente ligado al tratamiento dado a las ET,
en aquellos casos en que se permiti6 el desarrollo de un amplio
empresariado nacional como en Taiwan, Corea y Tailandia. Esto
llev6 a su vez a que se desarrollara una amplia base mediante
la subcontrataci6n de la gran empresa, con las PME, creandose
con ello bases mas equitativas para el desarrollo.



364 INDUSTRIA. COMERCIO Y ESTADO. LA CUENCA DEL PAciFICO

Estos elementos conformaron un cierto tipo de empresario
que influy6 de manera definitiva en el patr6n de crecimiento de
cada uno de estos paises. En este sentido se puede argumentar
que los paises que forzaron el inicio de la industrializaci6n alen
tando a las ET a iniciar sus actividades manufactureras, si bien
tuvieron inicialmente un crecimiento mas rapido posteriormente
este se vio bloqueado debido al circulo de maximizaci6n de la
utilidad sobre bases globales de las ET. Tal es el caso de Mexico.

En cambio, paises que decidieron primero consolidar un grupo
empresarial nacional tuvieron un crecimiento menos rapido ini
cialmente, pero fue mas acelerado despues de la etapa de despe
gue, dando la posibilidad de incorporar tecnologias por la via
de aprender haciendo (0 bien aprender copiando). Tal sucedi6
en Corea y Taiwan. En estos paises, con una tendencia de creci
miento de largo plazo, la situaci6n fue tambien mas favorable
desde la perspectiva de la equidad, 10 cual se explica por dos fac
tores fundamentalmente: 1) la decisi6n de garantizar la forma
ci6n de recursos humanos de alta calidad, que se reflej6 en una

mayor productividad del trabajo y en salarios crecientes, y por
10 mismo en un esquema redistributivo y 2) una clase empresa
rial que contaba con una formaci6n educativa mas amplia, 10
cual alent6 la innovaci6n tecnol6gica, dando por resultado la

permanencia de una mayor proporci6n en el pais, con 10 cual
la masa de ganancias se transform6 en una inversi6n mayor.

En este sentido, la cuesti6n empresarial parece ser un punto
central en la calidad del desarrollo econ6mico del siglo xx de es

tos paises. Un elemento esencial en esta situaci6n es la constitu
ci6n misma del empresariado, en donde el tamafio de la empresa
desempefio un papel basico en el caracter del desarrollo, en ter
minos del nivel de igualdad 0 desigualdad existente en la socie
dad. A continuaci6n se analiza el papel que ocupan hoy dia los
pequefios y medianos empresarios, con el fin de determinar la

amplitud de la base empresarial y la forma como esta se interre
laciona con los otros niveles de empresarios.

3. EL TAMANO DE LA EMPRESA Y SU EFECTO

EN EL BIEN ESTAR

Uno de los elementos basicos de la discusi6n en torno ala orga
nizaci6n empresarial y el bienestar es precisamente el tamafio de
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la empresa, I I puesto que en la medida en que exista una base mas
amplia el desarrollo tendera a ser menos desigual. Sin embargo,
para que este empresariado efectivamente tenga un caracter mas
igualitario requerira estar unido a la innovacion tecnologica, pues
to que si el empresariado es muy amplio, aunque fundamentalmen
te de subsistencia, se reduce su espacio redistributivo y se convierte
en un colchon social pero no en un dinamizador de la economia
y por 10 mismo sera incapaz de garantizar un ingreso creciente.
De esta forma se puede considerar que los asiaticos alentaron la
subcontratacion de las grandes empresas y de las publicas con

las PME, conformando un micleo moderno. En America La
tina la situacion fue dual, puesto que si bien un grupo de em

presas logro insertarse en la dinamica de la subcontratacion,
otro grupo -el mayoritario- se mantuvo como de subsisten
cia dedicado fundamentalmente al mercado local, siendo parte
de la industria tradicional. En este sentido no solo es la exis
tencia de las pequefias y medianas empresas la que afecta cuali
tativamente al desarrollo, sino tambien la vinculacion entre es
tas y la gran empresa.

Con el fin de avanzar en este analisis a continuacion se des
cribe la participacion de las PME en cada una de las economias

que se analizaron en el primer apartado.

A. EI peso de las PME en las economias del Pacifico

1. Mexico. En el caso mexicano, el peso de las PME en ei proce
so de desarrollo no ha sido importante en la generaci6n de valor
agregado; ha sido la gran empresa la que ha aportado casi dos
terceras partes del mismo. El papel mas relevante de las PME ha
sido el de valvula de escape social, al conformar un tejido eco

n6mico de subsistencia que ha absorbido a una parte importan-

II No existe un criterio unificado para definir el tamailo de la empresa;
en la mayoria de los casos deriva de una definici6n gubernamental. Las estadis
ticas se organizan de diferente forma, por 10 que no existe un patr6n homoge
neo que se considere indicativo de la participaci6n de la gran empresa y de la

pequena y mediana; incluso en algunos no se registra la informacion, 0 si 10
hacen es sobre la base de registros parciales. Por 10 anterior, la descripcion que
se realiza en este documento no es precisa, pero si indicativa.



366 INDUSTRIA, COMERCIO Y ESTADO. LA CUENCA DEL PAciFICO

Grafica 1

Mexico: empleo industrial, 1970-1988
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te de la fuerza de trabajo en actividades de autoempleo. Su papel
en este sentido ha sido muy relevante; su contribuci6n a la gene
raci6n de empleo manufacturero en 1970 fue de 60%, disminu
yendo posteriormente a 4611,10 en 1980 y elevandose a 50% en 1990
(vease la grafica 1).12

El aumento del empleo manufacturero en los ochenta fue
acompafiado de un cambio cualitativo en las Pi\'E, puesto que
estas empezaron a adquirir un caracter mas moderno, al inser
tarse en tareas de subcontrataci6n mas complejas y a] estar en

posibilidad de aumentar sus exportaciones. De igual forma, el
micro y e] pequeno empresarios empezaron a tener un perfil di
ferente, elevandose el nivel educativo con que contaban, 10 que
en consecuencia dio una dinamica diferente a este tipo de empresa.

12 Vease c. Ruiz Duran (coordinador), Changes in the Industrial Struc
ture and the Role of Small and Medium Industries in Developing Economies.
The Case of Mexico, enero de 1991.
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Para 1990, la mayor parte de los establecimientos de la PME

se encontraban localizados en las siguientes industrias: alimen

tos (20.7"70); productos metalicos basicos (17.5"70); industria del
vestido (10.2"70); editorial (7"70), y calzado (5.7"70). Estos secto
res son los que han mostrado una mayor estabilidad en su pro
duccion, mas que aquellos en donde la gran industria tiene una

mayor participacion.
De esta forma se puede argumentar que en Mexico las PME

habian estado ligadas a los sectores de subsistencia, pero que la
transicion industrial del pais parece haberles asignado un papel
mas dinamico, transformandolas en empresas mas modernas y con

mayores vinculos con la gran empresa. Esto abre la expectativa
de que este tipo de empresa pudiera, en esta nueva etapa, garan
tizar un ingreso creciente y con ello contribuir a un mayor nivel
de bienestar.

2. Taiwan. EI de Taiwan es el caso mas importante de participa
cion de las PME en el tejido empresarial. Es el unico en donde
las PME han logrado elevar su participacion en la generacion de
valor agregado en forma consistente en los ultimos 20 anos (de
alrededor de 27"70 en 1971, a 48"70 en 1984), como puede obser
varse en la grafica 2. De igual forma los establecimientos peque
nos y medianos se elevaron de 95 "70 en 1971 a 99"70 en 1984, man

teniendo esta relacion en 1985.
Si se analiza el peso especifico de este tipo de empresa por

ramas industriales se observa que en todos los casos es superior
al 90"70, con el porcentaje mas bajo en la industria del petroleo
y del carbon (921170) y el mas alto en los productos metalicos
(99.7 por cientoj.!'

En este caso la tradicion cultural china ha tenido un efecto
positivo en el desarrollo de las PME, puesto que historicarnente
se ha favorecido la dispersion y la regionalizacion. De esta for
ma, las empresas pequefia y mediana se encuentran descentrali
zadas regionalmente en toda la isla, en vez de concentrarse uni
camente en Taipei. A diferencia de Mexico, la empresa taiwanesa

J3 Vease H. Wu y C. Tel-Chen, "Small and Medium Enterprises and Eco
nomic Development in Taiwan" en Conference on Economic Development in
the Republic of China on Taiwan (22-27 de julio de 1987), publicado por el

Chung-Hua Institution for Economic Research.
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Taiwan: participacion de las pequenas y medianas empresas en la producci6n, 1971-1984 ("70)
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se ha ubicado en todos los segmentos de la produccion, con un

amplio espacio dentro de la industria moderna, convirtiendose
en una empresa dinamica que desarrolla su propia tecnologia.
De hecho se puede considerar que este tipo de empresa ha sido
uno de los pilares de la dinamica economica de este pais.

En este sentido se puede argumentar que este tipo de empre
sariado ha contribuido allogro de altas tasas de crecimiento, al
convertirse en un sector innovador y no solo esto sino que ha
permitido con 10 mismo una base amplia de crecimiento, dando
por consecuencia una mayor iguaJdad.

3. Corea. En el caso coreano, las PME han tenido un bajo peso
en la actividad economica, dada la concentracion derivada de los
chaebol. En este caso la pequefia empresa ha seguido la espe
cializacion de los grandes consorcios mediante el mecanismo de
subcontratacion.

Las PME tuvieron un bajo peso hasta antes de 1970. pero en

los ochenta la presion social provoco que las fuerzas corporati
vas incorporaran una estrategia de desarrollo para aquellas, 10

que dio un creciente dinamismo a su actividad. Esta politica con

tribuyo a que el valor agregado de este tipo de empresa en el pro
ducto manufacturado se elevara de 320/0 en 1975, a 39% en 1986.
En este caso, al igual que en el mexicano, los ochenta parecen
ser un parteaguas en el desarrollo de este tipo de empresa, con

tribuyendo a un desarrollo mas equilibrado en terrninos de bie
nestar social.

Cuadro 1

Corea: participaci6n de las PME en las rnanufacturas

(Participacion % en el total)

1975 1980 1986

Establecimientos 96.2 96.6 97.3

Empleo 45.7 49.6 57.6
Producci6n bruta 30.7 31.9 37.8
Valor agregado 31.7 35.2 39.0

Nota: las PME inciuyen en este caso cmpresas entre 5 y 300 trabajadores.
Fuente: EPB.
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En el caso coreano la existencia de los chaebol contribuyo
ala concentracion del ingreso. Sin embargo, el desarrollo reciente
de las PME ha iniciado un proceso de redistribucion del ingreso,
en un medio de innovacion tecnologica, 10 que permite esperar
un crecimiento menos desigual de manera mas estable.

4. Tailandia. La articulacion de las PME en la economia tailan
desa muestra que estas proporcionan cerca del 50070 del empleo
y abarcan la casi totalidad de los establecimientos.P A diferen
cia de 10 que acontece en los casos anteriores, en Tailandia la
subcontratacion es sumamente baja, y la comercializacion se rea

liza directamente a traves del mercado.
En terminos sectoriales la especializacion de las PME ha gi

rado alrededor de las industrias del vestido, de productos quimi
cos, equipo electrico y del papel.

En el caso tailandes a pesar de que un rnicleo importante de
las PME se ha colocado en el sector moderno, todavia existe un

amplio nucleo de elias en areas tradicionales de subsistencia, 10
que ha influido en una distribucion del ingreso sumamente des
igual.

5. Hong Kong. Es cormin que la mayoria de las empresas en el
sector manufacturero sean negocios familiares con capacidad de
copia para la manufactura y con un bajo costo de produccion.
A diferencia de los otros paises, Hong Kong se ha concentrado
en la produccion de ciertas ramas industriales intensivas en mana

de obra, tales como textiles, vestido, flores de plastico, jugue
tes, productos electronicos y relojes de mano. Esta seleccion de
productos y tecnicas, asi como el desarrollo de la subcontrata
cion, ha provocado la proliferacion de pequefias empresas.

6: Filipinas. Este puede considerarseel caso intermedio entre Tai
wan y Hong Kong y el resto de los paises en la region. El desa
rrollo de las PME ha estado ligado a la subcontratacion con la
gran empresa local, pero no con las transnacionales. Este seg-

14 Vease Faculty of Commerce and Accountancy y Faculty of Economics

Chulalongkorn University, Changes in the Industrial Structure and the Role oj
Small and Medium Industries in Asian Countries: The Case oj Thailand, IDE,
febrero de 1990.
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Cuadro 2

Hong Kong: producci6n manufacturada en 1985
(% en el total de la producci6n)

Pequenas/ Grandesl
Pequeiias medianas medianas Grandes

Empleo 43.0 30.4 13.9 12.7
Produccion 32.6 32.8 17.0 17.6
Valor agregado 33.9 30.2 16.0 19.9

Nota: pequefias, 0-49 personas; pequenas/rnedianas, 50-199 personas; gran
des/medianas, 200-499 personas; grandes, 500 personas.

Fuente: Survey on Industrial Production.

Cuadro 3

mento de la industria se ha especializado en la producci6n de ali
mentos y vestimenta, incorporando poca innovaci6n tecnol6gica.

La mayoria de las PME produce bienes no duraderos, concen

trandose en las siguientes industrias: alimentos (14.311,10 del total);
textiles (9.811,10); otros productos quimicos (7.411,10); papel, ma

dera y productos de corcho (6.911,10), y vestido (5.211,10). Menos de
la tercera parte (3111,10) estaba relacionada con la manufactura de
bienes duraderos, sobre todo con la industria del transporte (5.311,10);
productos metalicos excepto maquinaria y equipo; muebles de
metal (5.211,10); maquinaria excepto la electrica (4.811,10), y la in
dustria de maquinaria, aparatos y refacciones electricas (4.511,10).

Las PME filipinas se han colocado como una estructura de

Filipinas: produccion manufacturada en 1985

(% en el total de la producci6n)

Micro Pequeiias Medianas Grandes

Empleo 15.0 52.5 8.6 23.9
Establecimientos 73.7 24.6 0.7 1.0
Valor agregado 2.6 46.4 12.9 38.1

Nota: micro, hasta 4 trabajadores; pequefias, 5-99 personas; medianas,
100-199 personas; grandes, 500 personas.

Fuente: NCSO.
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colch6n social, sin ningun esquema de innovaci6n tecnol6gica,
10 que ha motivado una creciente desigualdad social.

4. i,QUE LECCIONES SE PUEDEN OBTENER?

Aunque muchas son las lecciones que se pueden obtener de la
organizaci6n empresarial y del bienestar, tal vez la principal sea

la importancia que tiene en la dinamica de generaci6n del ingre
so y su distribuci6n. Sin embargo, no existe un patr6n homoge
neo de organizaci6n empresarial que permita definir la ruta del
exito para lograr el crecimiento sostenido con menor desigual
dad social.

EI caso mas exitoso dentro de los analizados es sin lugar a

dudas Taiwan. Parece ser muy ilustrativo, puesto que es un teji
do empresarial disefiado desde el Estado y a partir de ahi logra
consolidar un micleo desde abajo de pequefias y medianas em

presas. Una vez consolidado, este tipo de empresa logra desarro
llar su propia tecnologia, ubicandose en el segmento mas mo

derno de la industria, 10 que permiti6 influir en forma sistemica
en la dinamica econ6mica.

Un punto fundamental para el futuro es el exito del desarro
llo empresarial a partir de esquemas de subcontrataci6n, ya sea

a partir de empresas del Estado 0 de empresas grandes de pro
piedad nacional 0 con inversi6n extranjera. En este sentido se

deberia busear impulsar una mayor subcontrataci6n, que alen
tara la ampliaci6n de la base empresarial.

De esta forma, se puede argumentar que la forma de organi
zaci6n empresarial es clave para el bienestar social, puesto que
constituye el circuito del ingreso y la forma como este se distri
buye, Por este motivo, en los capitalismos tardios el modele de
desarrollo de un cierto tipo de organizaci6n empresarial es clave
para definir que tipo de distribuci6n del ingreso se tendra. Es
necesario profundizar sobre el particular con el fin de definir una

nueva politica que permita considerar estos elementos para al
canzar un esquema de mayor bienestar social.
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Comentarios

Miguel Alvarez Uriarte. Siento que la ultima Ronda Uruguay,
como las negociaciones comerciales anteriores, seguramente ten
dran un feliz termino pues generalmente se dejan hasta el ultimo
momento aquellos puntos en los cuales ceden de cormin acuerdo
los participantes. Sin embargo, me quedan algunas dudas rela
cionadas, por ejemplo, con la participacion de Mexico. Son dos
o tres preguntas concretas las que quisiera hacer. l,Que conce

siones pudo haber ofrecido Mexico en esta ultima ronda del
GATT? l,Se han medido de alguna manera los efectos de la aper
tura comercial en las exportaciones mexicanas, dejando a un lade
la facilidad de importar insumos exportables? En 10 que se refie
re a la Unidad de Coordinacion de Estudios Mexico-Estados Uni
dos de EI Colegio de Mexico, l,en algun momento se penso, al
margen de las decisiones politicas, las repercusiones de un posi
ble acuerdo de Mexico con Estados Unidos? Hay elementos tee
nicos, yo diria economicistas, en cuanto a ver aspectos puramente
positivos que no dude que existan, pero temo que esta es una

version un poco torcida de la realidad; es una relacion tenden
ciosa porque solamente nos deja un lado del aspecto. Uno ima
gina que desde el punto de vista intelectual tratamos de ser con

gruentes en un sentido compensador, un sentido en donde
elementos en pro y en contra finalmente den un resultado que
orienten determinadas politicas. Yo siento, al menos por la lite
ratura que llega a mis manos, que hay una notoria escasez de
investigacion sobre esto.

Pasando a la exposicion del doctor Clemente Ruiz Duran,
me queda un asepcto tambien de duda. Me preocupa dejar de
lade el aspecto descriptivo de como se llega, de como se explica
la posicion en la que se encuentra Mexico. Tengo la sensacion
de que la respuesta 0 el comentario es demasiado simple para
aceptarlo en condiciones que son mucho mas complejas, es de

cir, pensar que la empresa transnacional en Mexico ha margina
do a la pequefia empresa. Desde luego es cierto, pero hay mu

chos mas elementos que explican esta situacion, Pero la pregunta
concreta es en este sentido; de este estudio, de esa investigacion
profunda de la pequefia empresa a nivel de la Cuenca del Pacifi
CO, l,podemos esperar algo mas en relacion con recomendaciones
para hacer posible que esta industria pequefia pueda tener una



374 INDUSTRIA, COMERCIO Y ESTADO, LA CUENCA DEL PAciFICO

importancia mayor en el aparato industrial de 'Mexico?

Chalmers Johnson. Quisiera hacer algunos comentarios para res

ponder al profesor Vega sobre la Ronda Uruguay. Me parece-y
hablo aqui desde una perspectiva norteamericana- que Estados
Unidos consideran a la Ronda Uruguay en un contexto de, por
10 menos, otros dos elementos muy importantes. El primero tra

ta del comercio japones-estadounidense. Estamos en el vigesimo
segundo afio de deficits del comercio bilateral, los cuales han sido
tan grandes como para superar el producto nacional bruto de la
mayoria de paises de Asia Oriental. Es decir, con el nivel de esta

disparidad en el comercio, podriamos comprar a Tailandia, por
ejemplo. Sena una buena compra si nos 10 permitieran. Un ele
mento tal vez mas grave que el tamano absoluto, es el hecho de
que no sabemos c6mo enfrentar este problema. La teoria econo
mica tradicional se ha mostrado ineficaz. Es decir, que el inten
to de revaluar el yen y el dolar, el uno contra el otro, de hecho
empeoro la situacion al desvalorar los activos estadounidenses
a tal nivel que promovio una campana impresionante de inver
siones directas japonesas en el extranjero, particularmente en Es
tados Unidos, la cual carece de precedentes, tanto por su ampli
tud como por su velocidad, y ha creado grandes problemas
politicos. El Congreso se alarmo e intento algo que nunca ha
biamos probado con otro pais. Algo bastante desgarbado que
se Uamaba la Iniciativa de Impedimentos Estructurales, que po
dria resumirse como una interferencia sistematica en la sociedad
japonesa. Es probable que aun no cambie nada y por eso soy
un tanto mas pesimista que el profesor Vega en este asunto. En
medio de todo esto, esta la Ronda Uruguay que se inicio en 1986
y que terminara el mes proximo (aunque, como menciono el pro
fesor Vega, posiblemente se extendera dos meses 0 mas). Estas
rondas son intentos sistematicos para modernizar las reglas del
comercio internacional a la luz de nuevas circunstancias. Uno de
los cuatro temas principales deja Ronda Uruguay es el comercio
agricola y, dentro de este, los subsidios agricolas, frente a los
cuales Estados Unidos es uno de los mas grandes infractores. Lo
hace por razones politicas, aunque existen grandes razones ideo-
16gicas acerca del tamano de los intereses japoneses y otras co

sas semejantes, pero siempre se reduce a cuestiones ideol6gicas.
El primer tema era el comercio agricola; el segundo, los de-



MEXICO Y LOS PAisES DEL PAciFICO ASIATIca 375

rechos de propiedad intelectual yaqui probablemente Estados
Unidos disiente del resto del mundo en cuanto a la manera en

que se protegen estas cosas. El tercero, trataba del comercio in
ternacional y de servicios; es decir, lineas aereas, bancos, yel cuar

to, trataba del procedimiento para la resoluci6n de controversias.
Me parece que Estados Unidos esta perdiendo gradualmente

el interes en la Ronda Uruguay. En primer lugar, los japoneses
sencillamente han permanecido inactivos, con la esperanza de que
Estados Unidos y la Comunidad Europea argumenten con tanta
violencia que Jap6n 10 sobrepasaria. Ahora bien, aqui nos esta
riamos aproximando a una tercera fase y esta es la raz6n por la
que pienso que la Comunidad Europea no va a cooperar. Me re

fiero principalmente al movimiento hacia la formaci6n de blo
ques de comercio globales. Esto quiza constituye la fase mas im
portante en la esfera internacional desde la guerra fria, es decir,
la transici6n hoy en dia hacia un solo mercado en Europa en el
contexto de una Alemania unida. Esto conduce a una concen

traci6n de poder econ6mico de tal magnitud que ya no es nece

sario ser proteccionista. Nada mas tienen que mirar hacia aden
tro. Basta con que algunos alemanes y franceses digan "no nos

importa 10 que hagan en America Latina 0 en Asia del Sudeste
o cualquier otro lugar" , ademas de que seria muy costoso en ter
minos politicos, para Mitterrand 0 Kohl, desgastar el subsidio
a la agricultura europea. Dentro de este marco, forzosamente he
mos impuesto presiones maximas, mientras que los japoneses,
como siempre, permanecen silenciosos, con la esperanza de que
nadie se de cuenta de su presencia, aunque constituyan el pais
mas rico del mundo y tienen los compromisos mas grandes en

el comercio internacional.
Por otra parte considero que la transici6n hacia los bloques

es relevante, no s610 en 10 que respecta a la Comunidad Europea
en 1992, sino tambien por el tratado de libre comercio con Esta
dos Unidos. Pienso que el elemento significativo compartido por
estos dos elementos es que hasta cierto punto son reacciones a

10 que aqui estamos discutiendo: el dinamismo econ6mico del
Pacifico. Es decir, la Comunidad Europea ha existido desde fi
nes de los cincuenta, pero el mercado unico y la integraci6n co

mienza s610 cuando Europa, finalmente, se percata de que tiene

que inventar una estrategia para enfrentar el dinamismo econo
mico del Pacifico. Solia decirse que la Comunidad Europea fue
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creada por politicos para orientar a comerciantes de mala gana.
Hoy en dia, se trata de comerciantes orientando a politicos de
mala gana (uno de los cuales renuncio ayer, la senora Thatcher
y esto significa que la Gran Bretana formant parte, sin la menor

duda, de la Comunidad Europea).
Igualmente esta el tratado de libre comercio de America del

Norte. Durante siglos escuchamos que Canada no perderia su

identidad frente al gigante del sur. Sin embargo, en 1988 Cana
da decidio perderla y se encuentra en ese proceso.· Esto se debe
basicamente al dinamismo economico del Pacifico.

Ahora bien, estoy seguro de que esto se discutira en la se

sion final. Empero, uno de los grandes temas en la actualidad
es si el mundo del futuro se limitara a un G .2, es decir, Europa
por una parte, y Japon-Estados Unidos en el Pacifico; 0 de un

G.3, un bloque del marco aleman, un bloque del dolar, y un blo
que del yen. En 10 personal pienso que va a ser un G.2. La razon
es que no creo que America Latina toleraria un bloque del do
lar, asi como tampoco el sudeste de Asia aceptaria un bloque del
yen, es decir, que los latinoamericanos tienen buenas razones para
odiar a los estadounidenses y los asiaticos del sudeste tienen buenos
motivos para odiar a los japoneses. Por tanto, la iinica manera

de resolver esto es juntandolos. Los estadounidenses utilizan a

los asiaticos del sudeste para presionar a Japon y este utiliza a

los latinoamericanos con el mismo fin. Sin embargo estoy ha
blando especulativamente.

Considero, en este contexto, que la propuesta de Lester The
roux de que "el GATT ha muerto" tal vez debiera tomarse con

mas seriedad. Me parece una desgracia que Mexico se haya inte
grado al GATT justamente cuando este murio. Pero de todos mo

dos, pienso que es muy posible que para el ano proximo el co

mercio internacional sera un comercio dirigido. Para concluir
permitanme decirles que el comercio dirigido no es necesariamente
incompatible con el crecimiento economico, Ya 10 hemos expe
rimentado en la decada de los ochenta en agricultura, textiles y
automoviles. Asimismo, la mayor parte del comercio en electro
nica es dirigido hoy en dia. EI mayor problema ha sido conven

cer a los estadounidenses de que el comercio dirigido puede fun
cionar bien. Esto, por otra parte, exigira el retiro de muchos
economistas academicos que estan comprometidos con la ideo
logia del libre comercio.
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Omar Martinez Legorreta. En la ponencia del doctor Clemente
Ruiz hay un elemento sobre el cual se debe reflexionar: la dife
rencia entre 10 que pudiera ser, digamos, la receta de los paises
asiaticos de industrializacion reciente para lograr ese crecimien
to economico acelerado, tan importante que han tenido, yel caso

de Mexico 0 ellatinoamericano. Lo han mencionado tanto nues

tros colegas de Corea y Taiwan, como el doctor Clemente Ruiz.
Ese aspecto tan interesante, tan importante, que es la naturaleza
de la gran industria como "motor" , vamos a decir, de ese creci
miento en paises como Corea, y la naturaleza de la gran indus
tria, a la que podriamos Hamar "motor", en Mexico. Ya se men

ciono esto, asi que solo quiero subrayar la naturaleza nacional
de esa gran industria en el caso coreano, que en esos efectos se

ria similar al japones, y la naturaleza transnacional de la gran
industria, de ese motor en nuestro caso. Es decir, tal pareciera
que la unica herramienta, que en su momenta primero encontro

Japon y luego Corea, para responder a ese reto de crecimiento
y su entorno internacional, que dio por resultado el zaibatsu, el
chaebol, pudo ser porque su industria era fundamentalmente na

donal y partir de capital nacional. En el caso de Mexico, que
podria ser el de otros paises latinoamericanos, esto no fue asi.
Aqui, este es un fenomeno y un crecimiento transnacional en el
cual a las compafiias transnacionales se les dio una serie de in
centivos y facilidades para su crecimiento. Esto bien pudiera pa
recer una simplificacion pero quiero insistir en que esos elemen
tos son quiza los que nos ayudan a entender como esas distintas
recetas 0 respuestas -los estimulos del crecimiento economico=
se dan en uno y otro casos, pero son extremadamente importan
tes, es decir, una industria nacional y nacionalista provee esti
mulos muy diferentes a los que da una industria fundamental
mente transnacional, cuando el desarrollo no esta confiado a

industrias nacionales 0 a capital nacional.

Gill-chin Lim. Tengo algunas preguntas para nuestros amigos me

xicanos. Supongamos que vamos a perseguir una politica de ere

cimiento deliberada (ignoro si se realizara 0 no el Tratado de Li
bre Comercio con Estados Unidos) y que se tiene proyectada
una expansion de la economia. Entonces es necesario decidir don
de se ubicaran estas nuevas actividades industriales. Yo se, por
ejemplo, que hubo proyectos para desarrollar a Guadalajara al
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estilo de un Silicon Valley mexicano, y pienso que es un tema

bastante importante, dado que las inversiones en la alta tecnolo
gia son un elemento de suma importancia cuando realmente se

quiere ser competitivo en ellargo plazo. Tambien considero que
el crecimiento de la economia mexicana se ha centrado en la ciu
dad de Mexico, ya que esta es la concentracion economica mas
grande de la Republica. Por tanto, mi pregunta es i,cuales son

los proyectos en cuanto a la asignaci6n de actividades economi
cas en terminos espaciales, y si existen investigaciones acerca de
estes?

Daniel Unger. Quisiera empezar con un importante punto acer

ca de este debate sobre la empresa grande contra la pequefia. Pien
so que la manera en que se ha tratado el terna ha sido un tanto

exagerada. La discusi6n acerca de Japon me hizo recordar el he
cho de que aunque este pais tiene unas empresas muy grandes
tambien posee un sector grande y dinamico de pequenas empre
sas, y esto ha sido asi durante mucho tiempo en Japon, Mexico

posee una economia muy grande y es probable que durante el
curso de su desarrollo, especialmente dado el nivel de desarrollo
de algunas de las empresas mas grandes en Mexico, la opci6n
entre una estrategia u otra probablemente no vaya a ser muy clara.
Sin embargo, en defensa de las grandes empresas y en respuesta
a la cuestion de que tanto mayor es el nivel de investigaci6n y
desarrollo en las empresas grandes comparadas con las peque
nas, me parece que hay mucha evidencia que sostiene que el ta
mario es muy importante, pues permite explotar las innovaciones,
dondequiera que se hacen, cuando estas tratan con tecnologias
bajo un crecimiento rapido, en donde la transicion de la innova

cion a la conversion en productos es muy rapida. Desde luego,
esto tiene mucho que ver con la experiencia estadounidense y su

incapacidad 'de competir con las empresas japonesas en el cam

po de la electr6nica, con los problemas de "los bolsillos profun
dos", etcetera.

Ahora bien, en cuanto a los comentarios del profesor Ruiz
sobre las hegemonias comparadas, con vistas a los efectos de la
hegemonia estadounidense en America Latina y la japonesa en

Asia oriental, me hubiera gustado que el argumento se desarro
llara un poco mas. Sospecho que pese a la importancia de la fuente
nacional de la inversion, tambien tiene mucho que ver la dura-
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cion de las estrategias de industrializacion de estos paises. Algu
nas inversiones estadounidenses en Asia del Este realmente se

fialaron el camino para una nueva ola de inversion japonesa en

campos como el de electronica, por ejemplo en Singapur, donde
existen tendencias a la subcontratacion, Tambien se aprecia una

gran afluencia de inversiones japonesas en Asia oriental, en pai
ses donde se manejaban estrategias de sustitucion de importa
ciones con subcontratacion minima. Sin embargo, el principal
desarrollo de las inversiones directas japonesas en el extranjero
asociadas con la subcontratacion se ha dado en dos formas dis
tintas, durante dos periodos. El primero, a fines de los afios se

senta, cuando Japon se enfrentaba a escasez de mano de obra

y dificultades con la exportacion, Se traslado a Taiwan y Corea
y fue afortunado de encontrar que estos paises tenian estrategias
industriales orientadas a las exportaciones. El segundo, mas re

ciente cuando, a mediados de los afios ochenta se traslado al sud
este de Asia.

Clemente Ruiz Duran. En realidad la discusion sobre el tamafio
de la empresa y el desarrollo industrial es un punto muy debati
do. No hay una respuesta unica para las diferentes condiciones,
pero 10 que si es muy importante preguntarse, tal como dice el
profesor Unger, es como lograr las economias de escala y el de
sarrollo tecnologico, En ese sentido creo que el coreano es un

caso que pone de relieve los grandes conglomerados, la posibili
dad de desarrollar tecnologia propia para despues en una etapa
posterior, infiltrarla mediante la subcontratacion a la pequefia
y mediana empresas.

Parece que el caso de Corea no se ha repetido como tal en

ningun pais de America Latina. No ha habido la posibilidad de
desarrollar grandes empresas nacionales ni su propia tecnologia,
que despues puedan filtrar. El caso mas cercano al desarrollo pro
pio seria el de Brasil, donde hay grupos industriales nacionales
fuertes que han logrado importantes desarrollos tecnologicos en

gran escala y ello les ha permitido contar con la base industrial
mas amplia de America Latina. El caso de Brasil no fue tratado

aqui dentro del esquema del Pacifico; sin embargo, es un caso

que hay que estudiar en America Latina.
Lo que es cierto para paises que se atreven a entrar a la cues

tion industrial de manera primordial no parece serlo tanto para
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aquellos en donde la agroindustria es importante. EI caso chile
no de los afios sesenta y ochenta nos recuerda a un esquema de
pequenos empresarios a los cuales el gobierno, tambien en una

decision desde arriba, se propuso darles su apoyo. Crean tecno

logia agroindustrial de manera importante y compiten dinami
camente en la economia nacional. Tal vez la economia agroin
dustrial que mas ha crecido en la ultima decada sea precisamente
la chilena, aunque alii la experiencia es muy reciente y tiene que
ver con un esquema en donde la cuestion dictatorial fue funda
mental para la organizacion empresarial. Asi, ese es un patron
de especializacion que no hemos mencionado, pero creo que vale
la pena considerarlo como un esquema de desarrollo tecnologi
co alternativo.

Si bien es cierto que la politica de subcontratacion en Japon
se dio en un momenta historico (que alguien le resolvio un pro
blema) no se puede tampoco generalizar, a partir de los esque
mas de subcontrataci6n japonesa. Lo que si se observa claramente
es que el esquema de subcontratacion tiene amplios efectos mul
tiplicadores. Ese es un desarrollo de fuerzas empresariales que
los japoneses, si se quiere por causas fortuitas, y dadas las con

diciones existentes, han empezado a desarrollar, pero hay otros

paises asiaticos que ahora estan estudiando la posibilidad de ha
cer subcontrataciones de otro estilo.

Corea y Taiwan tal vez sean los casos mas especificos de sub
contratacion que podrian generar nuevos modelos de desarrollo
empresarial en Asia a partir de este esquema. Creo que este pro
blema de la subcontratacion, refiriendome a 10 que Miguel Al
varez Uriarte decia (l.que recomendaciones?), es una cuestion que
se ha estudiado poco: el tema de la subcontrataci6n en Mexico
se habia dejado a un lade en las politicas de industrializacion,
y no ha side hasta recientemente, con la nueva ley de la pequefia
y mediana industrias, que dada a conocer los primeros dias de
diciembre, que se da relevancia a la subcontratacion.

Desgraciadamente en Mexico el esquema de la subcontrata
cion, tal como esta pensado, es muy debil, y casi podriamos de
cir que no hay politica industrial como tal. Se esta perdiendo la
idea de politica industrial en cuanto a seleccion de ramas estra

tegicas, desarrollos especificos, y esto esta permitiendo que el mer
cado sea el que decida. En ningun pais el desarrollo industrial
ha side abandonado por el Estado, menos aun en los paises de
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capitalismo rapido, en donde ha sido clara la decision de tener

siempre un sefialamiento industrial pero que, en el caso mexica
no, no existe.

Es precisamente aqui donde nos refeririamos al profesor Lim,
a su pregunta de si hemos pensado en donde localizar industrias.
Se esta dejando un poco al mercado y 10 unico que esta haciendo
el gobierno es desarrollar cierto tipo de infraestructura. Enton
ces, Guadalajara seria muy atractivo como punto de desarrollo
del nuevo esquema de industrializacion pensando en un comer

cio mas intenso con el Pacifico, porque alli existen pequefias y
medianas industrias, que son el enclave industrial del pais. En
ese sentido seria ideal, pero no hay decisiones de localizacion como

tal. La mayor intervencion japonesa que se da en Mexico es ahora
la Nissan, con cerca de 3 000 millones de dolares a 10 largo de
cinco afios, y se ubica en un lugar en donde nadie hubiera pensa
do que escogieran: Aguascalientes. ;,Por que alli? El estudio de
factibilidad que hizo Japon sefialaba las ventajas de mano de obra

que existia en cuanto a su precision, dado que entre la gente hay
cierta habilidad debida al desarrollo tradicional de la artesania
y los textiles. Por ella prefirieron ubicarse en un lugar que si bien
se encuentra a 100 12 horas, por carretera, de la costa del Paci

fico, cuenta con una ventaja comparativa en mana de obra, que
optar por una localizacion mas cercana a la costa (10 que hubie
ra sido logico si se va a exportar hacia Japon). Es decir, que hu
biera sido mas logico seleccionar a Guadalajara, pero aparente
mente se dio prioridad a la mana de obra. Por tanto, es la empresa
transnacionalla que decide, 0 las fuerzas del mercado libre y el

gobierno debido a los efectos multiplicadores tan amplios que
producira en la region. Y se ha convertido precisamente en una

zona de maquiladoras muy importantes y en este sentido se deja
simplemente que las cosas ocurran, pero no hay una decision.
EI plan de desarrollo industrial de la actual administracion es

un plan indicativo, en donde no hay siquiera metas para el desa
rrollo de cierto tipo de industrias. Entonces, en ese sentido, es

muy dificil pensar en un desarrollo industrial de esa naturaleza

porque en este esquema de mercado, 10 que habra, obviamente,
con un tratado de libre comercio, es un mayor proceso de inte
gracion en donde a muchas empresas no les va a convenir pro
ducir desde Mexico, dada la falta de un esquema claro de indus
trializacion,
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Gustavo Vega Cdnovas. Respecto a las preguntas del profesor
Alvarez Uriarte sobre que concesiones pudo haber ofrecido Me
xico, creo que mas bien deberiamos preguntarnos cuales puede
ofrecer. Todavia estamos en el proceso de avanzar en esto. Una

muy importante, que no hay que olvidar es que el arancel maxi
mo a que estamos comprometidos en el GATT es de 50"70 y aho
ra tenemos uno en realidad del 20% . Creo que el gobierno mexi
cano esta tratando precisamente de negociar la consolidaci6n del
arancel en el20"70 en otros rubros, obviamente a cambio de con

cesiones en areas de interes,
Aderrias, las eventuales consecuencias del Tratado de Libre

Comercio que han resultado de la consulta del Senado, enfatizan
el aspecto positivo de 10 que podria ser un acuerdo de libre co

mercio, cree que tiene raz6n el profesor Alvarez Uriarte cuando
seftala que se requieren mas estudios. De la misma manera que
quienes hablan en favor del acuerdo, normalmente seftalan los
aspectos positivos, pero tambien nos hacen ver los estudios de
aquellos que se oponen. Seria importante que tambien se hicie
ran estudios para mostrar los efectos negativos. Independiente
mente de todo ella habra que esperar que tipo de acuerdo se 10-
gra. Pienso que ha de depender del tiempo y de identificar,
obviamente por medio de estudios, que sectores son los mas vul
nerables y cuales no; estes estan en el proceso; el tratado toda
via no se negocia, esta a punto de lograrse el afto pr6ximo. Los
academicos estamos a tiempo, para producir todos los estudios
que de alguna manera Ie sirvan al gobierno, y de que el sector

privado tambien genere los suyos, plantee sus demandas y utili
ce los mecanismos de representaci6n que ha establecido. No cree

que deba asumir a priori ni una perspectiva positiva, ni una ne

gativa.
El profesor Chalmers, tiene raz6n; hay un gran debate en

la actualidad, respecto a la tendencia creciente a la creaci6n de
bloques regionales. Quisiera seftalar tambien que el regionalis
mo ha sido un debate que se ha generado a traves de la historia.
En los aftos sesenta, en el momento en que se gener6 en America
Latina la idea de la integraci6n, se hablaba de los rigidos blo
ques, del regionalismo, derivados precisamente del surgimiento
de la Comunidad Econ6mica Europea. Y su consolidaci6n como

mercado unico ha tornado mas tiempo del que se esperaba.
Me parece claro que en la Cuenca del Pacifico no existe un
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bloque; hay apenas incipientes mecanismos de cooperacion, La

mayoria de los estudios, como la iniciativa Hawke y otros sena
Ian que el mejor mecanismo es el GATT -por 10 menos es 10 que
he leido en los documentos de la Cuenca-, y siguen hablando
de que no seria conveniente pensar en un acuerdo de libre co

mercio transpacifico, sino en 10 que llaman GATT plus, 010 lla
man de otras maneras, pero siempre pensando en la idea del mul
tilateralismo. Ahora -como alguna vez senalo el profesor Yarisse
Bagwhati- en realidad el "regionalismo" puede ser self-fulfilling,
es decir, si todos pensamos que vamos hacia el "regionalismo",
pues quiza nos dirigimos, a el, Pero la cuestion es precisamente
la medida en que se logre un avance en la ronda y en la resolu
cion de problemas de gran importancia, los mismos que el pro
fesor Johnson senalo, el comercio agricola, por ejemplo, y no

me parece que sea demasiado tarde para lograrlo.
Otro comentario en cuanto al Acuerdo de Libre Comercio

entre Estados Unidos y Canada. Es cierto que este es una reac

cion ante sucesos de Europa, pero 10 que trataba de decir en mi

ponencia es que un acuerdo de libre comercio no necesariamen
te tiene que ser discriminatorio. Creo que eso es muy claro: ade
mas se ha mostrado que en la Ronda Uruguay, Canada ha trata

do de generalizar las concesiones arancelarias que le hizo Estados
Unidos y que esta es la.postura estadounidense. El problema se

ria que Norteamerica se cerrara, que 10 hiciera a las iniciativas
de otros paises para hacer las concesiones. Alli si tendriamos un

problema de discriminacion .

. -

Respecto a que la tendencia sea hacia el managed trade, el
.

gran problema que este tiene en los paises del sudeste asiatico,
Corea, y los demas paises que lidian con Estados Unidos, es que
suele conducir a una interpretacion unilateral de 10 que debe ser

el comercio leal, como debe administrarse, yo no creo que esto

convenga a nadie, y es precisamente en la Ronda Uruguay don
de se estan buscando mecanismos mediante los cuales muchos
de estos elementos 0 sectores, de alguna manera podran abrirse
un poco mas a arreglos multilaterales, etc. Estoy de acuerdo con

el profesor Johnson en que hay mucho escepticismo, pero yo no

10 veria como una tendencia muy clara, no para hablar como el
profesor Theroux de que "el GATT ha muerto". En unos cuan

tos meses sabremos quien tenia razon.
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Independientemente de sus resultados, la cumbre celebrada en

Seul entre Corea del Norte y Corea del Sur a comienzos de sep
tiembre de 1990 marco el fin de las crecientes presiones externas

e internas para lograr la distension en el noreste asiatico. En ade
lante, los dirigentes de ambos paises estaran obligados por esta

simbolica reunion, la cual perrnanecera como un suceso de rele
vancia para tratar el conflicto coreano. La decision de retirarse
de esta cumbre posiblemente perjudicaria en gran medida a los
dirigentes de ambos lados en sus situaciones interna y externa,
en especial a los del norte.

Como es sabido, desde el verano de 1989 hemos sido testi
gos de la drastica desintegracion del orden politico posterior a

la segunda guerra mundial. EI noreste de Asia tambien ha esta
do sometido a las presiones de las nuevas corrientes generadas
en Europa del Este y en la Union Sovietica. Aunque seria acer

tado decir que durante la ultima decada "el fin de la guerra fria"
se ha materializado y ha originado la estabilidad en el noreste

asiatico, nadie puede negar la amenaza de posibles crisis. La di
solucion de "la estructura de la guerra fria" tiene el doble efec
to de debilitar, por un lado, el motivo de los conflictos regiona
les y, por otro, el de restringirlos. Asi, hay diversas tensiones y
conflictos regionales que no pueden limitarse hasta que esta area
cuente con una adecuada unidad de cooperacion.

Las actuales relaciones Norte-Sur en la peninsula coreana se

[387]
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caracterizan por la inestable coexistencia de factores en conflic
to provenientes tanto de la guerra fria como de la reconciliaci6n.
Ademas, hay intereses opuestos, una grave desconfianza, escep
ticismo y fricci6n entre las cuatro potencias en torno al noreste

asiatico, y a sus relaciones con Corea, aun cuando estos paises
han entendido la importancia de desarrollar la cooperaci6n re

gional en los principales asuntos. Asimismo, el impredecible al
cance de los cambios en la Uni6n Sovietica, China y Corea del
Norte durante la pr6xima decada se deberia considerar como una

de las principales fuentes de incertidumbre en el area. Podemos
suponer una amplia gama de posibilidades, desde las condicio
nes bastante favorables hasta la confusi6n y la decadencia inter
nas y el choque militar, que podrian significar un serio reyes al
marco que actualmente esta surgiendo en las relaciones interna
cionales. De este modo, el panorama del mundo en la decada de
los noventa sigue siendo bastante ambiguo. Vista en retrospecti
va, la velocidad de los cambios en los paises comunistas fue tan

grande, que los encargados de tomar decisiones no pudieron ma

nejarlos.
La posici6n y el papel de Jap6n en el noreste asiatica en el

pasado y en el futuro han planteado demandas incompatibles
de los paises vecinos. Como se sabe, la intervenci6n de Jap6n en

los asuntos estrictamente politicos y de seguridad de Asia siem
pre ha sido muy ambigua, en contraste con la gran importancia
de su papel econ6mico. Esta posici6n pudo haber sido sabia en

vista de la singular situaci6n internacional de Jap6n, enraizada
en sus antecedentes hist6ricos en el area del Pacifico de Asia. Pero
seria adecuado mencionar que nos estamos enfrentando con una

nueva situaci6n internacional en la que Jap6n esta sometido a

fuertes presiones para que desempefie un papel mas positivo, aun

que por ahora su posible funci6n en el noreste de Asia sea limi
tada. Con el fin de llegar a un consenso, los paises seriamente
involucrados discutiran estos temas de manera abierta. Antes de
tratar estos asuntos, resumire las caracteristicas de las actuales
circunstancias internacionales en el noreste de Asia. Ello servira
como introducci6n para considerar 10 que deberia ser el papel
de Jap6n en el presente y en el siguiente periodo.
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EL AMBIENTE INTERNACIONAL DEL NORESTE

ASIATICO EN TRANSICION

Estamos bien informados sobre la 16gica y la estructura de la con

frontaci6n politica y militar entre el norte y el sur en la penin
sula coreana. Aparentemente tal antagonismo es un problema
muy dificil para que las partes involucradas puedan desenmara
fiarlo por si mismas y sin embargo es sumamente riesgoso que
intervengan extrafios. Esta situaci6n se ha descrito como "una

pelea entre un matrimonio sumamente dividido". La confron
taci6n Norte-Sur se discute en ocasiones en contraste con la reu

nificaci6n de Alemania. En los dos casos existen varias diferen
cias significativas. Una es que ambas partes de Corea parecen
rechazar el concepto mismo de "una Corea reunificada" como

meta final, excepto en el caso de que ella ocurra a partir de la
degeneraci6n sistematica del otro, y no de la coexistencia.

Si bien es cierto que la f6rmula de unificaci6n que Corea del
Sur propone, la de un Estado-federacion, se basa en la coexis
tencia y en el ajuste mediante la rivalidad pacifica entre los dos
sistemas, dicha f6rmula parece ser, sin embargo, producto de sus

actuales calculos estrategicos, los cuales consideran, por un lado,
su desventaja militar y, por otro, la seguridad en su propia ven

taja econ6mica. Corea del Norte ha buscado consistentemente la
ruptura del statu quo de Corea del Sur, tratando de debilitar
la 0 desestabilizarla en terrninos de seguridad, politica y econo

mia. En otras palabras, el norte ha defendido la llamada "uni
ficaci6n roja". Esto tambien parece basarse en el conocimiento
de sus propias condiciones, que probablemente consisten en una

especie de situaci6n inversa a la de Corea del Sur. En terminos
comparativos, es obvio que Corea del Norte ha estado mucho
mas motivada por una mentalidad de guerra fria que Corea del
Sur. De ahi la continua dificultad para llevar a cabo un dialogo
sincero entre ambas naciones. Como observamos, las platicas han
continuado como una especie de ceremonia a la que se confiere
un valor estrategico.

La politica de distensi6n de Corea del Sur ha sido tranquila
pero practica, y ha puesto el enfasis en un incremento de la ere

dibilidad mutua, 10 que habra de lograrse promoviendo los con

tactos y la cooperaci6n en asuntos factibles, como los intercam
bios personales, el comercio y las relaciones econ6micas, y en
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la cooperacion Norte-Sur en la escena internacional. Al parecer
Corea del Sur esta avanzando ademas hacia una posicion mu

cho mas flexible y gradualmente esta saliendose de este marco

y comienza a aceptar el dialogo sobre asuntos politicos y milita
res. Por el contrario, hasta el momento Corea del Norte ha man

tenido una posicion en extrema dura. Exige que el sur acepte su

conclusion unilateral sobre los asuntos mas importantes antes de
que se inicien diversos tipos de consultas sobre asuntos practi
cos. Para expresarlo de un modo menos abstracto, el norte ha
insistido en que el sur deberia aceptar sus exigencias de antema

no: por ejemplo, el retiro de las fuerzas militares estadouniden
ses de Corea del Sur, la destruccion del muro de concreto, cam

bios en la politica interna de Corea del Sur y la instauracion de un

gobierno federal unificado. Asimismo, el norte, que cali fica
al gobierno del sur como "titere", ha usado diversas tacticas para
impulsar una division politica y ampliar su influencia en Corea
del Sur. Asi, por ejemplo, ha tratado de entablar un dialogo solo
con disidentes especificos del pais.

Por tanto, la celebracion de reuniones ha sido el unico pun
to de acuerdo entre el norte y el sur, cuya relacion representa
la imagen misma de "tener suefios distintos en la misma cama",
como dice el clasico proverbio chino. Segun un analisis mas ci
nico, lograr que continuara el dialogo fue la medida minima ne

cesaria para la seguridad, aun cuando sus frutos no fueran no

torios. Todavia no esta claro si la estructura del conflicto entre

el norte y el sur esta atravesando 0 no por un cambio funda
mental. Probablemente cualquier cambio deberia manifestarse
en el margen de flexibilidad que muestre el norte en cuanto a

las condiciones previas para entablar un dialogo y un intercambio.

LA UNI6N SOY[ETICA

Sean los que fueren los razonamientos estrategicos del norte y
del sur, los encargados de tomar las decisiones en ambas partes
sin duda se enfrentan a presiones externas e internas cada vez

mayores que los empujan a la distension y la integracion nacio
nal de la peninsula coreana. Huelga decir que el factor de mayor
peso en la presente estructura de la confrontacion ha sido el cam

bio de la politica sovietica en relacion con Corea a partir del fa-
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moso discurso de Gorbachov en Krasnoyalsk en septiembre de
1988 y el inimaginable derrumbe de los regimenes comunistas
de Europa del Este desde el otofio de 1989. Como reacci6n a las
trans formaciones en el ambito internacional, Corea del Sur ha
obtenido resultados increibles en su "politica del Norte" gracias al
inicio de relaciones diplomaticas con los paises de Europa del Este
y a la apertura de oficinas de comercio reciprocas con la Uni6n
Sovietica, las cuales tarnbien manejan asuntos consulares. Las
relaciones econ6micas de Corea del Sur con China tambien han
aumentado de manera notable. Asi, la posici6n internacional del
sur se ha consolidado en gran medida. El dialogo que sostuvie
ron Roh Tae Woo y Gorbachov en San Francisco en junio de
1990 acentu6 la impresi6n de que habian dado un paso decisivo
hacia el establecimiento de relaciones diplomaticas, ya que el pro
pio Gorbachov comenz6 a hablar sobre ello con bastante fran
queza a partir de febrero de 1990. La politica de Corea del Sur
hacia el norte ha contribuido a propiciar un clima internacional
favorable para la distensi6n y ha mejorado la seguridad en la pe
ninsula coreana para el pr6ximo periodo.

Como es de todos conocido, la Uni6n Sovietica era un cola
borador y abastecedor de recursos estrategicos y militares indis
pensable para Corea del Norte. La reorientaci6n de su politica
hacia este pais ha tenido un efecto decisivo en la posible disten
si6n en el area. La Uni6n Sovietica ha sido uno de los estados
capaz de influir de manera directa y considerable, aunque sea

limitada, sobre Corea del Norte. Desde este punto de vista, el
acercamiento con Corea del Sur debe haber provocado en Corea
del Norte una grave situaci6n de aislamiento y malestar que ha
conducido a un profundo descredito de la alianza con la Uni6n
Sovietica, Sin embargo, la intenci6n de Gorbachov era institu
cionalizar la distensi6n en la peninsula coreana y asi garantizar
el interes nacional sovietico en una zona mas amplia de Asia. Aun

que la colaboraci6n militar con Corea del Norte se conserva en

el mismo nivel que en 1986, en un telegrama de felicitaciones fe
chado el9 de septiembre de 1988, casi el mismo dia que la alocu
ci6n de Krasnoyalsk, Gorbachov inst6 a los dirigentes norcorea

nos a que "dieran importancia al equilibrio de intereses y al nuevo

pensamiento politico" . Esto implicaria que la Uni6n Sovietica esta

adoptando una posici6n bastante dura hacia Corea del Norte.
Otra prueba del enfriamiento de la politica sovietica hacia



392 INDUSTRIA, COMERCIO Y ESTADO. LA CUENCA DEL PAciFICO

Corea del Norte fue la revelacion de los aspectos secretos de la
guerra coreana y las criticas sobre la situacion interna de Corea
del Norte e incluso sobre Kim II Sung, publicadas a fines del ano

pasado y, en contraste, sus opiniones mas favorables sobre Co
rea del Sur. Pasara aun mas tiempo antes de que la Union Sovie
tica establezca una "diplomacia equidistante" hacia el norte y
el sur, incluso despues de entablar relaciones diplomaticas con

Corea del Sur. Pero la relativa prioridad que tiene el norte so

bre el sur en el interes de la Uni6n Sovietica podria invertirse
rapidamente, Es probable que un cambio de este tipo se acelere
por la mejeria en las relaciones entre Japon y la Union Sovieti
ca. En cualquier caso, el marco de las relaciones internacionales
en el noreste de Asia parece estar acercandose a un momento cru

cial que anuncia un gran cambio.
La apertura de relaciones diplomaticas con Corea del Sur debe

considerarse como un medio de acceso importante para el desa
rrollo ulterior de la diplomacia sovietica en el area del Pacifico
de Asia. La URSS se propone establecer primero relaciones eco

n6micas estrechas con los paises altamente industrializados de
Asia y, en segundo lugar, ganar un mayor papel y voz en los asun

tos de la distension, la seguridad y la construccion de un nuevo

sistema de cooperacion multinacional en esa area. Un tema prin
cipal de discusion entre Japon, Corea del Sur y Estados Unidos
deberia ser como responder a estos movimientos de la Union So
vietica, Pero el avance sovietico al establecer relaciones diplo
maticas con el sur parece haber acelerado el dialogo entre las
dos Coreas, a pesar del serio enfurecirniento de la del norte. Como
consecuencia, la Union Sovietica puede estar menos limitada en

su enfoque hacia el sur, ademas de que esta surgiendo la posibi
lidad de una distension en la peninsula coreana con el apoyo de
Estados Unidos y la Uni6n Sovietica. Por ultimo, el nuevo im
pulso sovietico parece haber producido una necesidad en Corea
del Norte de presentar un enfoque opuesto hacia Japon y Esta
dos Unidos.

ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos ha mantenido sus relaciones no oficiales con Co
rea del Norte en una "ubicacion neutral" desde septiembre de
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1983, cuando se autorizo este tipo de contactos, aunque en oca

siones se interrumpieron. Desde finales de 1988 se celebraron reu

niones en Pekin (Beijing) ininterrumpidamente, casi diez sesio
nes durante 1989. Asimismo los intercambios academicos han
estado aumentado en forma gradual. Tambien se utilizaron ca

nales indirectos a traves de China y la Union Sovietica para la
cornunicacion entre Estados Unidos y Corea del Norte. Sin em

bargo, sus relaciones no mejoraron notoriamente, al continuar
el estancamiento del dialogo Norte-Sur. Sin embargo, tras pre
senciar el acercamiento entre Corea del Sur y la Union Sovieti
ca, Corea del Norte parece ahora estar obligada a considerar la
necesidad de sostener platicas sustanciales con Estados Unidos.
La entrega de los restos mortales de soldados estadounidenses
en mayo de 1990 se considero como una significativa sefial de
un cambio de actitud de Corea del Norte. Si este pais espera me

jorar sus relaciones con Estados Unidos, aun no esta claro que
tipo de medidas puede tomar aparte de renunciar a su demanda
sobre el retiro total de las fuerzas estadounidenses de Corea del
Sur y a su oposicion al "reconocimiento cruzado" 0 a la "entra
da conjunta" de ambas Coreas en las Naciones Unidas. La bus
queda de Corea del Norte por sostener conversaciones de alto
nivel con Estados Unidos con toda seguridad estimula la imagi
nacion. Pero la fria respuesta del gobierno estadounidense qui
zas refleje su actitud de "esperar para ver" las verdaderas inten
ciones de Corea del Norte. De cualquier modo, la reciente postura
positiva 0 un poco ablandada de Corea del Norte de mantener
un dialogo con Japon y Estados Unidos puede ser una sefial pro
metedora de que es posible salir del punto muerto.

COREA DEL NORTE

Debe sefialarse aqui que la nueva diplomacia de la Union Sovie
tica y los subsiguientes derrumbes y cambios politicos en el mundo
comunista de Europa del Este han alarmado seriamente a los diri

gentes de China y Corea del Norte, quienes persisten en algunas
de sus antiguas politicas conservadoras 0 bien estan revitalizan
dolas, con 10 cual se dirigen en sentido contrario a las principa
les tendencias de "reforma y apertura de puertas". Las actuales
condiciones internas, en especial las corrientes ideologicas, en
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ambos paises mas 0 menos coinciden con la atmosfera de la dis
tension. El desequilibrio entre las tensiones internas de estos paises
y la creciente distension en el noreste de Asia constituyen
dos de los principales factores que vuelven incierta cualquier
prediccion.

El derrumbe del comunismo en Europa del Este dana mu

cho mas seriamente a Corea del Norte que a China. EI derrum
be condujo al establecimiento de relaciones diplomaticas entre
Corea del Sur y los paises de Europa del Este. Tambien interrum
pio el programa de Corea del Norte de abastecer materiales, im

portar nuevas tecnologias y enviar estudiantes al extranjero a pre
pararse. Incluso el volumen del comercio con la Union Sovietica
en 1990 disminuyo a tan solo el 70070 del registrado el ano prece
dente. Por ultimo, el inicio de relaciones diplomaticas entre Co
rea del Sur y la Union Sovietica causara un dana mucho mas grave
a la posicion internacional de Corea del Norte que la ruptura de
sus relaciones con Europa del Este. Corea del Norte no puede
sino considerarlo un importante paso hacia el establecimiento de
"dos Coreas", 10 cual ha rechazado de manera absoluta. De he
cho el reconocimiento sovietico del sur niega la insistencia de Co
rea del Norte en que es el unico gobierno legitimo de la peninsu
la coreana y su descripcion del regimen de Corea del Sur como

un mero "titere" de Estados Unidos. Enfrentada a tal reyes di
plornatico, al aislamiento internacional y a dificultades econo
micas, Corea del Norte tal vez regrese a la politica a la antigua,
o la Hamada "confianza en si misma", 10 que significaria cons

truir una posicion conservadora y defensiva. La actual campana
de impulsar una mayor conciencia revolucionaria y de clase en

Corea del Norte tiene como objetivo reforzar el sistema politico
ya asfixiante mediante un mayor estrechamiento del control ideo
logico.

Al mismo tiempo, no deberia negarse la posibilidad de que
los dirigentes de Corea del Norte esten conscientes de una de las
consecuencias finales de su politica actual, a saber, que el aisla
miento externo y el estancamiento socioeconomico los conduci
ran a la derrota total frente al sur. Si se dan cuenta de esto pue
den verse obligados a afrontar la dificil decision de abrir su puerta
dentro de limites que salvaguarden su estabilidad politica. Es tra
gico que aun no exista un ambiente internacional favorable a tan

limitada politica de "puertas abiertas". La actual postura defen-
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siva de los dirigentes norcoreanos esta lejos de ser una respuesta
flexible al mundo exterior. Deben ser especialmente cautos so

bre el asunto del Jibre transite de personas entre el norte y el
sur, 10 cual puede erosionar las bases de la legitimidad del regi
men. No se puede predecir que tipo de decisiones tomaran los
dirigentes del norte, pero hay que tomar en cuenta que, cuales
quiera que fueran, eUos tal vez no tengan la intencion de des
truir su propio regimen.

CHINA

China sigue siendo casi el unico pais de la comunidad interna
cional que sostiene, al menos de manera oficial, una solidaridad
ideologica con Corea del Norte. Ambos paises parecen haber for
mado una especie de eje conservador desde el incidente de Tie
nanmen y el derrumbe del comunismo en Europa del Este. Es

probable que necesitaran apoyarse politicamente para defender
sus regimenes contra los efectos externos e internos de los aeon

tecimientos recientes. Pero, a pesar de su solidaridad ideologica
en estos momentos, es bien sabido que China se ha sentido frus
trada, aunque no 10 ha expresado publicamente, por las singula
res caracteristicas de la politica interna y hacia el sur de Corea
del Norte; y esta tambien se ha mostrado insatisfecha con el de
sarrollo de las relaciones economicas entre China y Corea del Sur.
Asi, conservar la actual solidaridad depende de la medida en que
China regrese a su politica de "reforma y puertas abiertas" y
de cuanto evolucionen sus relaciones con Corea del Sur.

En cualquier caso, la politica de China hacia Corea no pue
de en principio ser tan radical como la de Gorbachov por varias
razones. Entre estas se encuentra la tradicional identificacion entre

China y Corea del Norte por la proximidad geografica, los vincu
los personales de los maximos dirigentes, la participacion chi
na en la guerra coreana y el rechazo mutuo a la existencia de
"dos Chinas". No obstante, es cierto que el enfoque de China
hacia el noreste de Asia conserva el sentido serio y sagaz de man

tener un equilibrio en la busqueda de sus intereses nacionales.
China ha complacido a Corea del Norte al oponerse a la entrada

conjunta del norte y del sur en la ONU. Pero China no ha conde
nado energicamente las platicas entre Roh Tae Woo y Gorba-
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chov, como 10 ejemplifica el que Jiang Zemin se refiriera a estas

conversaciones como una "situaci6n notable" , 10 que difiere bas
tante del disgusto expresado por Corea del Norte. La posici6n
conservadora de China en materia de politica interna no necesa

riamente entra en conflicto con los esfuerzos por la distensi6n
en la peninsula coreana siguiendo la iniciativa de la Uni6n So
vietica. Los intereses econ6micos de China sin duda estarian res

guardados al estabilizarse las condiciones en esta area.
Ademas, tambien es posible que Estados Unidos, la Uni6n

Sovietica, China, Jap6n y otros paises amp lien su cooperaci6n
a fin de verificar el armamento nuclear de Corea del Norte y lle
var a cabo el retiro de este tipo de armas del sur. Si China aiin
conserva cierta influencia sobre las principales politicas de Co
rea del Norte, se esperaria que la usara para promover la mode
raci6n de esta naci6n. No es creible que se oponga energicamen
te a China, que aun es su unico "amigo" confiable, y dada una

relaci6n estable entre China y la Uni6n Sovietica, Corea del Norte
se vera obligada a ser mas moderada.

La cumbre de Seul mostr6 la iniciativa de Corea del Sur frente
al problema de la reunificaci6n, despues de las platicas con la
Uni6n Sovietica en San Francisco. Las conversaciones Norte-Sur
en Seul pueden revelar la gravedad del dilema a que se enfrentan
los dirigentes norcoreanos debido a que fueron obligados a que
brantar su posici6n tradicional de negar la legitimidad del regi
men del sur. La imagen general de la cumbre de Seul reflej6 que
el Primer Ministro finalmente tuvo que salir del norte sin llevar
consigo un plan alternativo sustancial ni una 16gica persuasiva
y sin haber descubierto medidas adecuadas para manejar el dras
tico cambio del ambiente internacional.

EL PAPEL DE JAP6N: SUS LIMITACIONES Y PERSPECTIVAS

Seria en extrema arriesgado que otros paises intervinieran en el
problema coreano tal como se presenta ahora, aun si el pron6s
tico fuera ligeramente prometedor. EI problema coreano s610 pue
de resolverse mediante los esfuerzos de sus propios pueblos. Co
rea del Norte es la mas sensible a cualquier signo de intervenci6n
exterior. La influencia de Jap6n ha side mucho menor que la de
Estados Unidos, la Uni6n Sovietica 0 China debido a que no ha
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estado involucrado directamente en el mantenimiento de la se

guridad militar del area y a que su capacidad de maniobra diplo
matica ha resultado bastante limitada. Ante todo, la mas mini
ma intervencion de Japon en el conflicto Norte-Sur evocaria un

furioso resentimiento basado en la desconfianza profundamen
te arraigada en ambas partes de Corea.

Por tanto, Japon deberia limitar su papel a crear u ordenar
un ambiente internacional favorable para resolver los problemas
a largo plazo. Hasta la fecha, los principios en que se ha basado
la politica de Japon consisten en el apoyo al dialogo Norte-Sur,
el intercambio equilibrado entre Corea del Norte y del Sur y otros

paises, yel mejoramiento simetrico de las relaciones entre todos
estos paises.

Subitamente las relaciones entre Japon y Corea del Norte pa
recen encaminarse a una nueva fase, en contraste con las infruc
tuosas platicas celebradas en Beijing y en Viena en 1989. Este cam

bio puede haberse esbozado en abril de 1989, cuando Tanabe,
un importante dirigente del Partido Socialista de Japon (que era

la unica organizacion politica del mundo occidental amiga de Co
rea del Norte), visito Pyongyang. Los coreanos del norte expre
saron a Tanabe su "reconocimiento" por las palabras del pri
mer ministro Takeshita, quien un mes antes, en marzo, hablo
en la Dieta de "reflexion y arrepentimiento por el pasado" al
referirse a Corea del Norte. Despues de que Fukada, otro miem
bro del Partido Socialista, regreso de Corea del Norte en mayo
de 1990, el Partido Dernocratico Liberal tambien se torno mas

positivo hacia el dialogo con ese pais y organize un grupo con

sultivo especial para mejorar las relaciones. Este grupo se forme
con miembros del Ministerio del Exterior, del Partido Dernocra
tico Liberal y del Partido Socialista. Por ultimo, el anterior vi
ceprimer ministro Kanemaru tiene programado visitar pronto Co
rea del Norte, con la esperanza de regresar con buenas noticias
sobre la liberacion de algunos marinos japoneses.

Dado que el gobierno de Japon considera necesario que se

mantengan las relaciones y el intercambio normales entre Corea
del Norte y la comunidad internacional en general, observa como

un signo esperanzador el cambio de actitud de Corea del Norte
que ha aceptado ampliar los contactos con Japon y Estados Uni
dos. Sin embargo, los motivos aun no son claros y provocan dis
tintas interpretaciones. En mayo, Corea del Norte anuncio a Fu-
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kada que estaba preparada para enviar "una delegacion de
funcionarios de alto nivel" a Japon en el orono de 1990. Algu
nos han predicho que las platicas entre ambas naciones pueden
originar considerables progresos por un tiempo, debido a que el

enfoque de Corea del Norte se concibio para vigilar la relacion
entre Corea del Sur y la Union Sovietica despues de las platicas
de Roh Tae Woo y Gorbachov. Sin embargo, prosiguen las de
nuneias de la posicion "hostil" de Japon hacia Corea del Norte,
que considera que el apoyo que Japon brinda a Corea del Sur
con base en el tratado Japon-Corea forma parte de una "cons
piracion" para consolidar las "dos Coreas". Corea del Norte tam

bien insiste en que, como prueba de amistad, Japon adopte por
10 menos una posicion "neutral" en el asunto de la entrada con

junta del norte y del sur en las Naciones Unidas. Dado que reme

diar estas quejas obligaria a J apon a cambiar la posicion basica
de su politica coreana, no se puede sino reconocer que Ie sera
difieil mejorar sus relaeiones con Corea del Norte.

En su dialogo con Japon, Corea del Norte podria obtener
algunos logros economicos no militares, que serian muy distin
tos de los que espera respecto de Estados Unidos. El proximo
encuentro con Japon tal vez de pie al establecimiento gradual de
bases para entablar contactos no gubernamentales, como una ofi
eina de relaciones comerciales, posibilidad que los japoneses ya
estan considerando. La denominada "lnsritucionalizacion del in
tercambio cruzado" podria ser asi la opcion mas flexible y sabia

para Corea del Norte. Por otra parte, si este pais piensa plantear
el problema de reparaciones por parte de Japon, inevitablemen
te tendra que tomar el camino al "reconocimiento cruzado", por
que el gobierno nipon insistiria en que tales negociaciones se ini
ciasen a nivel gubernamental. De cualquier modo, se supone que
llevara bastante tiempo que ambos paises lleguen a un acuerdo
sobre el funeionamiento de la relacion esperada.

Para la politica exterior de Japon es esencial mantener su re

lacion amistosa con Corea del Sur y Estados Unidos. El gobier
no japones reconoce que no puede manejar los problemas de la
peninsula coreana y de Asia en general sin lograr una relacion
de confianza con Corea del Sur. Por tanto, debe realizar las su

ficientes consultas con este ultimo pais antes de tomar cualquier
medida de importancia sobre los asuntos del Norte-Sur, aun cuan

do Corea del Sur este preparada para presenciar un mejoramiento
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de las relaciones entre Corea del Norte, Estados Unidos y Ja

pan. Aun quedan muchos asuntos por resolver entre Japan y Co
rea del Sur. En el contexto de esta argumentacion, seria util para
el interes nacional de Japan cooperar en los esfuerzos de Corea
del Sur por alcanzar un mayor desarrollo economico debido a

que la flexibilidad de su posicion con respecto a Corea del Norte
depende de la estabilidad y confianza en si misma. Japan debe
ria reconocer que ademas de promover una relacion confiable,
es necesario emprender esfuerzos mutuos para resolver algunos
asuntos importantes en materia de cooperacion economica, co

mercio y transferencia de tecnologia, AI respecto se requieren dia
logos ininterrumpidos entre los dos paises en varios niveles.

El ultimo asunto que se planteara aqui es el de la capacidad
militar de Japon en el contexto de paz y estabilidad del noreste

de Asia. Como bien se sabe, los vecinos de Japan, tales como

ambas Coreas, China y los paises de la ASEAN (siglas en ingles
de la Asociacion de Naciones del Sudeste Asiatico), estan alar
mados por la capacidad creciente de las fuerzas niponas de "auto
defensa". Muchos japoneses consideran que esta reaccion de otros

paises asiaticos esta motivada sobre todo por su recuerdo del mi
litarismo anterior a 1945 y porque no han examinado seriamente
el contenido del presupuesto de defensa de Japon, el nivel real de
su capacidad militar y las actitudes hacia la defensa nacional. Sin
embargo, los japoneses deberfan admitir que las irnagenes del pa
sado comportamiento de su pafs constituyen uno de los factores
problematicos para construir el nuevo sistema internacional de
cooperacion en Asia. Deberfa sefialarse tambien que en el no

reste de Asia el "pasado" puede revivirse y emplearse polftica
mente, en especial cuando el nacionalismo requiere de nueva mo

tivacion, El auge del nacionalismo en el area asiatica es perjudicial
para la estabilizacion de las relaciones internacionales porque pro
vocara multiples reacciones entre los pafses vecinos.

Como es sabido, la seguridad nacional de Japon esta salva
guardada por el Tratado de Seguridad Estados Unidos-Japon.
La posibilidad de que este amplie aun mas sus fuerzas militares,
excediendo el actual principio de "solo para la autodefensa" , pue
de concebirse unicamente en caso de interrupcion del tratado
o de que Japon se enfrentara a una crisis militar 0 politica en la
peninsula coreana de tal gravedad que no tuviera otro recurso

para defender sus intereses vitales, si bien ninguna de estas si-
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tuaciones seria deseable. Por tanto, la politica de Jap6n hacia
el noreste de Asia deberia conceder prioridad al impulso de la
distensi6n ampliando los canales para multiplicar los dialogos
y a mantener el apoyo al desarrollo econ6mico asiatico median
te un nuevo y razonable sistema de cooperaci6n con los paises
industrializados de la zona. Jap6n tambien deberia contribuir a

la estabilizaci6n y modernizaci6n de China, que esta sufriendo
una confusi6n transitoria, y buscar una relaci6n de mayor coo

peraci6n con la Uni6n Sovietica.
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La cambiante situacien internacional

Para sobrevivir hay que vivir y actuar, sin duda,
de otro modo, de una manera nueva.

MlJAIL GORBACHOV

Se ha convertido en una introduccion reiterativa, pero necesaria
a todo analisis, hablar de la cambiante situacion internacional.
Los acontecimientos de los ultimos cinco afios nos han devuelto
la capacidad de asombro y, sobre todo, nos han permitido recu

perar y ejercer la facultad suprema de la imaginacion alliberar
nos de los moldes impuestos por cuarenta afios de guerra fria
y confrontacion ideologica. Incluso algunos pensadores y ana

listas que se consideraban aventajados en el arte de la prognosis
se vieron sorprendidos por la profundidad y la revolucion de los
cambios.

La reforma politico-economica llevada a cabo en la Union
Sovietica, y los sucesos de Europa del Este que dieron Ingar a

la fractura del bloque socialista y la unificacion de Alemania,
han sido producto de la convergencia de complejos fen6menos
internes e internacionales. Voy a referirme aqui al proceso de

globalizacion de la economia mundial y sus importantes efectos
politicos y estrategicos,

La globalizacion de la economia es una revolucion multidis-

[401)
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ciplinaria que conjuga elementos econornicos, sociales y cienti
ficos. Asimismo, afecta y modi fica los patrones conceptuales exis
tentes y recrea un macrosistema extraordinariamente complejo,
pero sorprendentemente coherente, de paradigmas. Hacia el fin
del milenio vemos concurrir, en un sistema universal, la innova

cion tecnologica, la superacion de las fronteras comerciales tra

dicionales, la interconexion de las redes especulativas del capital
financiero, la integraci6n y la colaboracion empresarial supra
nacional, la utilizacion compartida de instalaciones y estructu

ras productivas, la integracion regional de los mercados, el pre
dominio de las comunicaciones y la consolidaci6n de formas de

gobierno democraticas,
Las consecuencias de este fenomeno son tan amplias que no

solo tienen que ver con la "forma" de producir 0 de distribuir
las mercancias en escala mundial, sino con el sentido mismo de
algunas mercancias con la aparicion de nuevos renglones de ac

tividad y nuevas categorias de capital. Bajo los efectos de la glo
balidad ha empezado a cuestionarse la concepcion tradicional de
los limites del Estado-naci6n. Han surgido nuevas perspectivas
para las relaciones internacionales. Se ha replanteado la respon
sabilidad de los consorcios supranacionales en este nuevo orden
sistematico, asi como las formas y los alcances de las relaciones
entre los estados, las sociedades nacionales y las nuevas tecnoes

tructuras.

EI factor tecnol6gico aparece asi, una y otra vez, en el cen

tro de las transformaciones mundiales. Pero la tecnologia no es

solo causa del cambio, sino tambien respuesta al mismo. Esto
es especialmente valido en las llamadas "sociedades posindus
triales", las cuales estan acusando un cambio profundo en su es

tructura productiva: transitan rapidamente de la produccion de
objetos, como centro de su actividad econornica, ala generacion
de servicios e informacion. La alta competitividad en los merca

dos mundiales, y la necesidad de planificar la produccion de nue

vos productos intensivos en contenido tecnologico y financiero,
han obligado a desarrollar sectores complementarios dirigidos al
disefio de sistemas inforrnaticos y de cornputacion.

Pero decir tecnologia es decir tambien conocimiento califi
cado. Con el ha surgido una nueva categoria del capital que tiende
a competir en importancia relativa con los recursos financieros.
Las instituciones de ensefianza, las universidades, los investiga-
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dores y cientificos, los sistemas educativos en general, los centros
de alta investigacion de las grandes empresas y los programas de
investigacion patrocinados por estas en las universidades, constitu
yen un aparato vital de las sociedades posindustriales y eslabones
clave en la red mundial del conocimiento y la innovacion tee

nol6gica. Su influencia se hace presente en todos los niveles em

presariales, en las areas econornicas y en los circulos politicos.
Las inversiones en investigaci6n tecnologica (10) como pro

porcion del producto interno bruto constituyen una referencia
estadistica obligada para expresar la atenci6n y la capacidad de
los paises frente a las demandas de la competencia internacional
y el desarrollo. Asimismo, son un indice que permite cuantificar
de alguna manera la magnitud de la brecha que separa a las na

ciones desarrolladas de los paises perifericos, exponiendo con ello
las deficiencias 0 los exitos de los programas de educaci6n de alto
nivel. En tanto que el conocimiento calificado es una nueva for
ma de capital, su generaci6n es una tarea prioritaria a la que es

tan cada vez mas ligadas las perspectivas de desarrollo de las na

ciones.
La innovaci6n tecnol6gica hace necesario integrar fondos fi

nancieros destinados a la investigacion y al desarrollo de proyec
tos. Asimismo, se han multiplicado los acuerdos entre corpora
ciones, incluso de distintos paises, para el intercambio de asistencia

tecnol6gica 0 el trabajo de investigaci6n y desarrollo de nuevos

productos.
La agudizaci6n del problema de los flujos de trabajadores

migratorios desde las sociedades perifericas hacia los paises in
dustrializados plantea, a su vez, dos opciones de respuesta que
s610 pueden derivar en una mayor globalizaci6n econ6mica. La
primera es el traslado de las "industrias de chimeneas" 0 indus
trias sucias de los centros desarrollados a las naciones perifericas.

La segunda -toda una revoluci6n por sus implicaciones y
consecuencias- es la redistribuci6n mundial de la fuerza de tra

bajo excedente hacia los sectores productivos consumidores de
mana de obra barata y relativamente menos tecnificados, como

la agricultura y la construcci6n.
Las fuerzas econ6micas que estan modificando las fronteras

nacionales mediante la apertura comercial, el surgimiento de es

tructuras tecnologicas y financieras supranacionales, y la inte

graci6n regional de los paises impulsaran, sin duda, estas opciones.



404 INDUSTRIA, COMERCIO Y ESTADO. LA CUENCA DEL PAciFICO

Bajo las nuevas tendencias de la globalizacion economica,
la conforrnacion de los grandes consorcios supranacionales acu

sa dos fenomenos importantes: por una parte, una integracion
horizontal con relaciones de interdependencia en extremo com

plejas, bajo las cuales esta llegando a su fin la era de las "mar
cas nacionales", mediante una concertacion entre empresas para
ganar penetracion en algunos mercados, adquirir tecnologia de

punta 0 superar la escasez de recursos financieros. Por otra par
te, se esta dando una mayor interrelacion vertical, esto es, entre

las plantas manufactureras y sus proveedores de partes y com

ponentes. En este sentido, se estan dando procesos de vincula
cion organizacional mediante la coordinacion de proyectos, e in
cluso la integracion de los sistemas de cornputacion y disei'io.

Lo que afirmara Giovanni Agnelli, presidente de la FIAT, res

pecto a la industria automovilistica se hace valedero para otros

sectores modernos; la cooperacion, las inversiones conjuntas, los
consorcios de investigacion y varias formas de alianzas estrate
gicas seran necesarias para que la industria de una region pueda
competir eficazmente con sus mayo res rivales de las otras areas
del mundo. El crecimiento futuro de cualquier industria descan
sa en el mejoramiento de su acceso a una economia continental,
e incluso mundial.

La globalizacion de la economia es la de los mercados. Cada
vez con mas urgencia, y en mayores regiones del orbe, se hace

patente la necesidad de establecer formas efectivas de integra
cion regional. Se trata de un paso vital para romper el esquema
limitado del mercado nacido con el Estado-nacion y entrar a los
espacios comerciales universales. Las fuerzas econornicas estan
dictando el sentido y la forma de las transformaciones mundia
les. El mercado unico europeo sigue adelante, a pesar de los fac
tores adversos, porque su razon esencial de ser no depende de
manera absoluta de la voluntad politica de los miembros, sino
de solidas razones econornicas cuyas fuerzas son el motor prin
cipal del proyecto de 1992.

Una econornia global y multipolar no solo resulta inevita
ble, sino que se ofrece como la alternativa mas logica para hacer
frente a los graves problemas del desequilibrio mundial sin recu

rrir a las soluciones de fuerza. Vemos emerger, asi, nuevos cen

tros de poder econornico en torno a grandes mercados naciona
les 0 regionales.
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En este contexto se esta produciendo un fenomeno de gran
impacto: el desplazamiento del comercio, como fuente de trans
ferencia de recursos, por las operaciones financieras. Estos mo

vimientos se producen con una sorprendente y significativa in
dependencia respecto al ritmo de los procesos productivos. Tienen
sus propios tiempos y obedecen a impulsos y tendencias mun

diales sumamente complejas, en una secuencia de trabajo prac
ticamente ininterrumpida: cuando la bolsa de Londres cierra esta
abriendo la de Nueva York, cuando esta cierra se inicia el traba
jo en los centros financieros de Tokio 0 Hong Kong. Y sin em

bargo, todos permanecen en comunicacion constante. En la nueva

era tecnologica los procesos financieros, e incluso muchos de los
productivos, ya no conocen solucion de continuidad, se eslabo
nan en una cadena de extrema actividad que subraya la profun
da interrelacion de las sociedades, sus gobiernos y sus recursos

humanos y naturales.
Los mercados financieros nacionales empiezan a conformar

una vasta red planetaria de gran sensibilidad frente a los acci
dentes econornicos, politicos y sociales, los cuales influyen en sus

variaciones cambiarias 0 en los indices bursatiles, Vemos apare
cer mercados financieros supranacionales y extraterritoriales cuya
gestion reafirma la creciente limitacion de los gobiernos para in
fluir y modificar los renglones de la actividad comercial y finan
ciera dentro de sus tradicionales ambitos de soberania. Dos de
los ingredientes criticos del poder economico, el dominio de la
tecnologia y el acceso al capital, resultan cada vez mas alejados
del poder de los gobiernos.

La capacidad de decision nacional, como bien se sentencio
en un simposium organizado por el Centro de Desarrollo de la
OCDE en febrero de 1989, se muestra cada vez mas impotente ante

los nuevos actores economicos internacionales y aquellas. fuer
zas dificilmente controlables y que con frecuencia se encuentran

en manos privadas. Pero mas aun, no solo en los estados radica
la posibilidad de enfrentar esas fuerzas, sino que el peso recae,
cada vez mas, en las organizaciones multilaterales como las Na
ciones Unidas, las cuales deberan adecuar sus estructuras y sus

funciones a los nuevos retos del orden internacional, particular
mente al desafio que representan las poderosas tecnoestructuras

supranacionales.
Bajo las premisas expuestas se esta consolidando una nueva
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dimensi6n de 10 regional. Si el "desarrollo" ha dejado de ser un

concepto lineal, si los proyectos ideol6gicos monoliticos han dado
paso al reconocimiento de la incertidumbre y las variables so

cioecon6micas, entonces los polos mundiales emergentes ya no

son "vanguardias" sino centro de formaciones sistemicas, a los
que Jacques Attali ha llamado "corazones", ilustrando asi tan

to su sentido de impulso y de flujo como de nucleos de entornos

organicos y tambien perifericos.
EI fin de siglo ve consolidarse algunos de estos "corazones"

en el marco de una multipolaridad que asigna un nuevo papel
no s610 a los estados industriales, sino a ciudades 0 regiones dentro
de aquellos, Tales son los casos de Los Angeles y Vancouver en

las costas occidentales de Estados Unidos y Canada; Francfort,
Londres y Milan, en Europa Occidental; 0 Tokio, Seul y Hong
Kong, en Asia. Estos puntos sirven de eslabones a una red de
procesos que van absorbiendo otras areas hasta establecer una

interrelaci6n estrecha de paises, mercados y formas productivas
y tecnol6gicas.

En este proceso de globalizaci6n de la economia la Comuni
dad Europea se proyecta como el bloque de mayor influencia en

el mediano plazo. Debe considerarse, asimismo, la aparici6n en

un futuro no lejano de un bloque econ6mico europeo que inte

gre bajo distintas formas de colaboraci6n a los paises de la Co
munidad, de la Asociaci6n Europea de Libre Comercio y del casi
desaparecido Consejo de Ayuda Mutua Econ6mica.

Los cambios en Europa del Este anuncian una nueva era,
Europa redescubre su dimensi6n continental bajo el esquema de
un "hogar europeo" , en el que convergen procesos y fen6menos
aparentemente distintos. La Comunidad y su proyecto de mer

cado unico ya no son ajenos a los vientos del este; la democrat i
zaci6n, la economia de mercado y, sobre todo, la unificaci6n de
Alemania, son tarnbien temas centrales de su nueva agenda.

En el mismo escenario de los acuerdos de posguerra ya nada
es igual. Cuarenta afios despues, los pueblos europeos recupe
ran una dinamica que algunos suponian perdida.

No por 10 que fueron, sino por 10 que deberan ser en el futu
ro universal que ya se vislumbra, las naciones protagonizan su

resurgimiento. Una sola unidad sistemica emerge desde Portu
gal hasta los Montes Urales, desde las costas de Suecia-Finlan
dia-Noruega hasta las riveras europeas del mar Mediterraneo.
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Europa se vuelve sobre si misma y da la espalda a la racionali
dad filos6fica del estatismo y la lucha de cIases. Sin abandonar
su sentido critico, su cuestionamiento siempre presente y siem
pre angustioso del orden logico, recupera dentro de una nueva

dinamica valores como hogar, comunidad y familia. Propone un

proyecto de solidaridad social y nacional sobre fuertes bases cul
turales y gana, asi, la capacidad de dirigir su propio destino.

En esta nueva Europa las organizaciones surgidas de la gue
rra fria aparecen hoy como monumentos al anacronismo. Bajo
el efecto de los cambios ocurridos, tanto el Pacto de Varsovia
como la OTAN se yen obligados a modificar su esencia de blo
que militar para adoptar un caracter mas politico. No pueden
ser ajenos al rumbo de los tiempos ni a su principal corolario:
en los nuevos foros mundiales el poder ya no se dirime con las
armas; la competencia debera darse en los terrenos de la capaci
dad economica y la innovacion tecnologica,

La unidad atlantica, de esencia europea, cierra el cicIo de una

etapa de la historia universal en su propia cuna y funde, en su

seno, las corrientes ideologicas surgidas en el siglo XIX. La Cuen
ca del Pacifico, por su parte, es una de las primeras "ideas-fuer
za" del siglo XXI que por su enorme potencialidad presagia un

cambio fundamental en el sistema economico general.
Quizas en ningun lugar resulta mas obvio el fin de las uto

pias economicas que en las margenes del gran oceano que baiia
Asia. En el Pacifico convergen de manera importante las fuer
zas que han determinado las nuevas tendencias internacionales.
Tradicion y modernidad, ideal nacional y realismo han erigido
en esa region del globo la primera nacion autenticamente mesti
za del siglo XX: Japon.

EI pais del sol naciente conserve su esencia etnica y cultural;
absorbio y reciclo herencias culturales, cientificas y tecnologicas;
propuso nuevos usos, nuevas practicas. Jamas copio, En el Japon
devastado por la guerra el saber remplazo como recurso esencial
al capital y planto, asi, la semilla de una sociedad posindustrial.

Las grandes masas acuaticas del oceano Pacifico han side
escenario de un nuevo ecosistema, sustentado en el caracter in
sular de Japon y en las corrientes comerciales de la region, A di
ferencia de los imperios territoriales que predominaban en el si

glo XIX, en este mundo emergente gana presencia, y fuerza, una

estructura sistematica por la que fluyen de manera instantanea
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y sin reposo los datos, las mercancias y las personas.
"El ejercicio metodico de la inteligencia y el tratamiento de

la informacion", como 10 describiera Servan-Schreiber, hicieron
de Japon el emisario de la modernidad en el Pacifico. A su vez,
ha sido factor de desarrollo de nuevos y pujantes polos econo
micos, como los cuatro dragones de Asia: Hong Kong, Taiwan,
Singapur y Corea del Sur.

Sin pretender abundar en el terna de la Cuenca, el cual otros

distinguidos ponentes han desarrollado con gran amplitud y ri

gor, solo quiero sefialar que se esta dando en el Pacifico una nueva

correlacion de fuerzas en la que destaca la emergencia de Japon
y China como potencias regionales, y las iniciativas politicas y
diplomaticas de la Union Sovietica y Corea del Sur para norma

lizar 0 mejorar sus relaciones con los paises vecinos. Se esta de

finiendo, por ello, una estructura caracterizada por la presencia
de diferentes corrientes de poderes economico, politico y tecno

logico que desafian elliderazgo estadunidense establecido en el
Pacifico al termino de la segunda guerra mundial.

Por su parte, las dirigencias politicas, econornicas y sociales
de los paises en vias de desarrollo, principalmente en America
Latina, Africa y Asia Central, se yen obligadas a adquirir una

clara comprension de la realidad internacional y del sentido his
torico que ella imprimira al futuro de sus naciones. En muchas

regiones marginadas persisten esquemas conceptuales ideologi
zados y amplios sectores de sus sociedades, aunque intuyen la
importancia y las graves consecuencias de los sucesos europeos,
carecen aun de la capacidad para interpretarlos y servirse de ellos
como impulso modernizador.

EI mundo se enfrenta al peligro de una radicalizacion del con

flicto Norte-Sur. Desaparecida la confrontacion Este-Oeste al
gunas sociedades marginadas retoman la dinamica historica de
sus conflictos internos e internacionales, y en este contexto ex

presan tambien su poca capacidad para resolver sus problemas
de modernizacion interna y de insercion en las grandes corrien
tes internacionales. Esto genera desestabilizacion social, radica
lizacion ideologica y enfrentamiento con otros estados.

Asimismo, las sociedades marginadas estan siendo someti
das a un cuestionamiento de fonda de sus valores, principios y
estructuras socioeconomicas, La agudizacion de las crisis en al

gunas de estas sociedades no solo puede devenir en rupturas vio-
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lentas, sino que incluso puede afectar gravemente el destino de
las grandes transformaciones que se estan dando en el norte in

dustrializado, y particularmente en Europa. La seguridad de los

proyectos integradores del norte esta vinculada a la forma en que
se desenvolveran los graves problemas del sur.

En los ultimos meses ha quedado de manifiesto la profundi
dad de algunos problemas nacionales, as! como la radicalizacion
de ciertos conflictos internacionales, de los cuales son ejemplo
los casos del Golfo Persico, Libano 0 Sudafrica,

Frente a los peligros sefialados contrasta la poca atencion que
reciben los paises desarrollados. Ciertamente los cambios en Euro

pa del Este y la Union Sovietica son de importancia estrategica
para la paz mundial, pero desafortunadamente imponen un alto
precio a las sociedades marginadas.

Destaca, en este sentido, el volumen de la ayuda economica
que se esta movilizando hacia la Union Sovietica, Polonia y Hun

gria, asi como a Checoslovaquia. Estas transferencias de recur

sos, que muy probablemente se yean acrecentadas en el corto pia
zo, reducen la disponibilidad de recursos para inversion en las
economias perifericas. Ello subraya la importancia que los cam

bios internos tienen en esos paises y la necesidad de encontrar

una forma efectiva de cooperacion internacional que redefina las
condiciones de distribucion de los recursos mundiales y favorez
ca el acceso de los paises en desarrolo a los capitales de inversion
y los mercados.

La nueva politica economlca internacional de Mexico

El cambio se impone para no quedarnos arras frente
a las demandas de los mexicanos ni frente al futuro
del mundo.

CARLOS SALINAS DE GORTARI

Tras diez afios de intensa crisis economica, que llevo a la caida
de casi el 50070 en los niveles de vida de la poblacion, la sociedad
mexicana se encuentra comprometida en un proceso intenso de
redefinicion. Este proceso, que responde a las necesidades y a

las caracteristicas propias del pais, es de manera importante el
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producto de los cambios mundiales descritos. Ello explica que
podamos comprobar una gran semejanza en las iniciativas eco

nornicas adoptadas por distintas naciones. Por ejemplo, existen
parecidos importantes entre las acciones gubernamentales adop
tadas en 10 econornico por Espana y Portugal, 0 los nuevos pla
nes econornicos de Argentina, Brasil 0 Uruguay.

En las condiciones en que tienen lugar los cambios del fin
de siglo las opciones parecen reducirse hasta motivar una respuesta
muy semejante entre las sociedades en desarrollo. Esta es, sin
duda, una consecuencia del profundo sentido integracionista de
los fenornenos econornicos, tecnologicos y culturales mundiales.
Con base en esto considero dificil hacer una distincion tajante
entre politica economica internacional y politica economica in
terna: junto con una vinculacion estrecha entre los estados de
bemos recordar que tambien se esta dando una mayor integra
cion entre las areas y disciplinas del conocimiento humano.

Mas aun, bajo los efectos de la integraci6n productiva y tee

nologica, la globalizaci6n de los mercados y la sistematizaci6n
de la democracia y los derechos humanos como condiciones po
liticas de gobernabilidad, se esta reduciendo notablemente la bre
cha natural entre la vision subjetiva y particular que de sf misma
tiene la sociedad, en este caso la mexicana, y las condiciones ge
nerales que definen la sociedad internacional. Las sociedades es

tan avanzando hacia una visi6n cada vez menos diferenciada en

tre ellas.
La apertura hacia el mundo exterior por parte de aquellas

sociedades que han adoptado la autarquia 0 el aislamiento como

forma de defensa de su integridad 0 su cultura se produce tanto

como producto delllamado de las condiciones mundiales dorni
nantes como de una mayor base de identificaci6n 0 conocirnien
to entre sus estamentos sociales y las estructuras externas. En es

tas circunstancias debe comprenderse que el derrumbamiento de
los muros proteccionistas no es el resultado de una consigna po
litica, sino de un proceso general y universal de redefinici6n de
las fronteras tradicionales del Estado-nacion.

Ala luz de 10 anterior me permito afirmar que una gran par
te del sentido esencial de 10 que llamamos modernidad, y que como

fenorneno tiene mucho que ver con las coyunturas hist6ricas del
cambio, radica en la aproximaci6n de los conceptos y los siste
mas predominantes dentro de los Estados-nacion (en 10 ideolo-
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gico, la produccion, la tecnologia, la conformacion social, la cul
tura, etc.), hacia una esfera supranacional que tiende a

enriquecerse y a determinar cada vez mas el marco de un nuevo

orden. Ese es el eje de la dinamica que tiene lugar actualmente
no solo en los paises en desarrollo, sino practicamente en todas
las regiones del globo.

En tales circunstancias se explica 10 tenue de la frontera que
separa ya las politicas economicas, interna e internacional, las
cuales tienden a conformarse dentro de una vision de conjunto
mucho mas consecuente con la forrnacion sistemica que gana pre
sencia en el ambito internacional y que indice cada vez mas en

las decisiones internas de los estados.
Se esta produciendo una creciente limitacion de la capacidad

de los gobiernos para influir 0 modificar los renglones de la acti
vidad comercial y financiera dentro de sus tradicionales ambitos
de accion. Segun esto mismo, dos de los ingredientes criticos del
poder economico, el dominio de la tecnologia y el acceso al ca

pital, resultan cada vez mas alejados del poder de los gobiernos,
sean estos desarrollados 0 en vias de desarrollo.

En este contexto resulta mas exacto hablar, en lugar de una

nueva politica econornica internacional de Mexico, de una nue

va estrategia integral de Mexico para llevar adelante su insercion
en las nuevas corrientes universales del desarrollo. Es compren
sible que en aras de la estructura analitica y del tiempo hagamos
algunas veces una concesion a la idea de las politicas comparti
mentadas, pero solo si tenemos perfectamente claro que se trata

de un recurso y no de una concepcion formal.
Nada refleja tan claramente el sentido sistematico de 10 que

hemos llarnado la nueva politica econornica internacional de Me
xico que el hecho de que deba sustentarse de manera fundamen
tal en una reforma del Estado que supera con mucho sus ambi
tos eminentemente econornicos y conlleva un replanteamiento a

fondo de los modelos politicos y conceptuales largamente sus

tentados por la sociedad mexicana y expresados por sus forma
ciones socioeconomicas.

En la reforma del Estado que se esta llevando a cabo tiene
un lugar importante la redefinicion de las funciones economicas
de aquel, la privatizacion de un numero importante de empresas
no estrategicas y la reversion del sector bancario al regimen mix
to mediante la privatizacion de una parte significativa de su pa-
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trimonio. Con esto el Estado ha liberado areas no solo economi
cas, sino que ha introducido un nuevo espacio a la accion politica
de la sociedad, por cuanto al conceder mayor participacion en

la econornia al sector privado y social el Estado se ha despojado
de una poderosa herramienta del clientelismo politico, y ha re

forzado las bases de poder de dichos sectores sociales.
Por otra parte, ha retenido el control de las areas estrategi

cas reservadas a su dominic por la Constitucion, las cuales Ie per
miten conservar un papel regulador en las gestiones economicas

y un medio de influencia en los procesos de orden social. Con
ello se ha roto el circulo proteccionista que si bien favorecio tan

to al surgimiento de un sector empresarial nacional, y que dio
estabilidad y crecimiento al pais por varias decadas, llevo final
mente a la falta de competitividad de la economia mexicana en

los mercados externos y a un proceso de acumulacion monopo
lica de la riqueza.

La reforma del Estado ha significado, sin duda, una expe
riencia dificil, e incluso me atreveria a calificarla de traumatica.
De alguna manera ha representado para los mexicanos la caida
de un muro conceptual al que nos habiamos aferrado en una de
finicion ideologica y no menos maniquea de la division social.
EI Estado era, a nuestros ojos, la representacion del interes po
pular, y la toma de posiciones frente al Estado era, en consecuen

cia, una forma de reafirrnacion progresista y revolucionaria ante

el "otro Mexico" que, por contraste, debia ser conservador y
contrarrevolucionario. La refuncionalizacion del Estado ha dado
una nueva perspectiva a la sociedad tanto de sus responsabilida
des politicas y economicas como de sus objetivos de cambio. En
no menor medida, ha logrado tambien una parte de ese fin de
aproximacion hacia el orden mundial que habia mencionado.

Como consecuencia de una vision reformada del Estado han
podido adoptarse medidas de gran envergadura economica como

la apertura comercial y, sobre todo, la apertura a la competen
cia externa. Ello ha significado que el acento del apoyo econo
mico debera dirigirse al sector exportador y, sobre todo, a las
areas alternativas a los hidrocarburos. Resulta evidente que un

proyecto asi demanda formulas eficaces para apoyar al pequefio
y mediano empresarios, asi como para incorporar a los particu
lares a la creatividad economica.

Salta a la vista que en un proceso de cambio como el que
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se esta dando en Mexico, y ante la apertura comercial y econo
mica, es necesario dar cauce al reforzamiento y, a la vez, creci
miento del sector empresarial mexicano. Por una parte, porque
la redefinicion del papel economico del Estado puede llevar al
reforzamiento de las tendencias oligopolicas si no se suman nue

vos sectores empresariales a las tareas trasladadas por el Estado.
En segundo lugar, porque la presencia de empresas extranjeras
en una economia abierta y competitiva debe ser enfrentada por
una contraparte nacional fuerte, diversificada e igualmente com

petitiva que regule con su presencia la penetracion externa y la
aproveche en beneficio de los objetivos economicos nacionales.
Y par ultimo, porque la diversificacion ocupacional y el mejora
miento economico de los ciudadanos es una condicion importante
para la democratizacion del pais.

De particular importancia en esta estrategia es la busqueda
de reciprocidad a la apertura comercial de Mexico en otros mer

cados del mundo, especialmente el de Estados Unidos. En este

contexto, el tratado de Libre Comercio es un paso necesario al
que nos conduce la logica misma de nuestra vecindad, la fuerza
dinamica de una frontera de casi 3 000 kilometres y la profunda
interrelacion establecida de hecho entre las dos economias. Ahora
bien, ala perspectiva bilateral se suman nuevos elementos deri
vados del orden internacional y, particularmente, del surgimien
to de un sistema multipolar donde ganan fuerza nuevos bloques
econornicos.

Desde esta perspectiva Norteamerica es una masa continen
tal privilegiada. A distancia casi equidistante de sus respectivas
costas dos gigantes emergen como los mayores generadores del
intercambio tecnologico y comercial: la vieja Europa, con un co

mercio interno de 895 000 millones de dolares, y la region del
Pacifico, con 256 000 millones de dolares. Entre America y Euro

pa circulan 213 000 millones, entre el Pacifico y America, 312 000
millones.

Tres paises del hemisferio norte de nuestro continente estan
en la trayectoria de esta gran dinamica global: Mexico, Estados
Unidos y Canada. Tres fuentes de recursos materiales, financie
ros y humanos de gran magnitud a los cuales las circunstancias
reclaman nuevas formas de convivencia. Las fuerzas que nos im

pulsan hacia la vinculacion tripartita no se originan s610 en nues

tras sociedades; el desarrollo de los acontecimientos nos ha con-
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ferido un lugar estrategico en el equilibrio de los factores
mundiales.

La alianza economica de Norteamerica se convierte, en for
ma creciente y constante, en una respuesta necesaria frente a la

logica y la dinamica implacable de las trans formaciones. La coo

peracion integral entre Canada, Estados Unidos y Mexico, con

base en la voluntad general, involucra a las sociedades civiles con

sus respectivos partidos politicos, asociaciones empresariales y
sindicales, estructuras gubernamentales, sistemas educativos y pro
ductivos. Ello significa tambien redefinir la vecindad como una

categoria positiva de multiples ventajas.
Con la Europa comunitaria y con la Cuenca del Pacifico exis

ten objetivos claros de diversificacion comercial que se estan pro
moviendo de manera particular. Sin embargo, las condiciones
especificas por las que atraviesa Europa, y las caracteristicas de
los mercados en la Cuenca del Pacifico, hacen dificil una pre
sencia mexicana mas amplia en el corto plazo. Tendra que tra

bajarse duramente no solo en la promocion de nuestros produc
tos y en la apertura de esos mercados, sino en la elevacion de
la calidad de las exportaciones mexicanas, 10 cual significa mo

dernizar la planta productiva, sumar nuevos renglones produc
tivos y adquirir sistemas tecnologicos mas avanzados.

Esto significa una modernizacion interna que no se limita al
simple mejoramiento de la actual infraestructura, al desarrollo
de fuentes energeticas 0 al incremento de los medios de comun i
cacion, Se debe poner especial atencion al conocimiento califi
cado, esa nueva forma de capital que las sociedades posindus
triales han ubicado en el centro de su revolucion tecnologica. Sera

imperativo llevar a cabo una profunda transformacion de las ins
tituciones educativas, los centros de investigacion y, en general,
de todos los ambitos generadores de informacion y conocimiento.

Entre las conclusiones del Foro Nacional sobre las Relacio
nes Comerciales de Mexico con el Mundo, aprobadas por el Se
nado de la Republica y presentadas del 22 de mayo de 1990, des
tacaba la que proponia una especial atencion a la renovacion de
esfuerzos para lograr un adelanto significativo en la integracion
de America Latina. En este terreno los avances politicos han sido

considerables, en particular los comprendidos por el Grupo de
Rio, que se ha enriquecido con la presencia de Chile y Ecuador.

Sin embargo las condiciones particularmente dificiles de nues-
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tra region, agravadas por el peso de la deuda externa, la baja
de los precios de los productos del area, la falta de mercados ac

cesibles, la carencia de recursos frescos de financiamiento y el
reciente incremento de los precios del petroleo obligan a una apro
ximaci6n cuidadosa que permita ir definiendo los renglones de
colaboracion e integraci6n especificos que puedan establecerse
tambien con base en la reciprocidad. Asimismo, estan exploran
dose nuevos foros y reforzandose los ya existentes, como la Aso
ciacion Latinoamericana de Integraci6n (ALADI), para dar am

plitud a las opciones de integracion y conjuntar las potencialidades
de otros estados con los cuales America Latina tiene estrechos
vinculos historicos y culturales, como Espana y Portugal.

Mexico avanza, con el mundo, hacia un sistema abierto por
necesidad, unica posibilidad de que los grandes problemas en

cuentren solucion mas alla del enfrentamiento. Nos encontramos

en los albores de un sistema mundial de produccion y de comu

nicaci6n; de una nueva era, cualitativamente distinta por el s610
hecho -aparentemente simple- de elevar los problemas y los
margenes de los Estados-nacion a un nivel superior de interrela
cion y conciencia.
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E 1 presente volumen reline las ponencias pre
sentadas en el Seminario "Industria, Co

mercio y Estado", celebrado en El Colegio de

Mexico del 21 al 23 de noviembre de 1990, que
tuvo como finalidad dar a conocer las investiga
ciones y estudios realizados sobre los fenomenos

que ocurren en el area geoeconornica del Paci

fico, en especial en los casos de Corea, [apon,
Taiwan y Tailandia.

Comprender el tipo de relaciones que se esta

blecen entre el gobierno y las empresas privadas
de cada uno de esos estados nos ayuda a descu
brir las razones de su eficiencia y las tacticas de
su politica economica, disefiada por el aparato
estatal y puesta en practica por los empresarios.

A la luz del interes que existe actualmente en

Mexico en torno a este tema, sobre todo ante la
inminente firma de un Tratado de Libre Comer
cio con Estados Unidos y Canada, el estudio de

estos procesos puede ser de gran utilidad para re

alizar una adecuada planeacion de nuestra politi
ca economica,


