
Notas para el análisis de la 

estructura industrial y la pr� 

ducci6n de bienes de capital 

en el Ecuador de 1972 a 1980 

lA y i 1 ffj 1) 
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES 

www.flacsoandes.edu.ec



FLACSO, Quito 

Octubre de 1981 

Notas para el análisis de la 

estructura industrial y la pro 

duc ci6n de bienes de capital 

en el Ecuador de 1972 a 1 9 80 

Jorge E. Sánchez 



I N D I C E 

INTRODUCCION 

1. El Contexto de análisis 

2. Industrializaci6n y producci6n 

de bienes de capital 

3. Planificaci6n industrial y pr� 

ducci6n de bienes de capital 

4. ET y p roducci6n de bienes de 

capital 

5. Conclusione s pre liminares 

6 .  Bib liogra fia 

Pg . 

I 

1 

37 

67 

86 

109 



INTRODUCCION 

Entender la  dinámica y el  carácter del proceso de indus

trial izaci6n en economtas de menor desarrollo relativo plantea 

diversas interrogantes en términos del quehacer investigativo . 

En primer lugar , nos remite necesariamente a optar entre vari� 

das formas de entrada al análisis  de la problemática en la  cual 

e stamos interesados , las cuales , por lo demás , se van refinando 

progres ivamente; y ,  en segundo lugar, salvada esa  primera situ� 

ci6n , nos obliga a mantener un mtnimo de coherencia a lo largo 

del trabaj o  de forma tal que , al final del mi smo , aceptemos o· 

rechacemos determinadas hip6tesis manej adas , ya sea explicita 

o implícitamente . 

En los casos en que nos ubicamos en el  contexto de "para

digmas" más o menos acabados , el problema de la construcci6n 

de un marco te6rico-conceptual no parece presentar dema siadas 

dificultades en tanto existen una multiplic idad de aporte s de� 

de otros autores ,  lo cual conforma toda una red de apoyo cient! 

fico signific ativamente coherente . Pero cuando ese conj unto 

de elementos , de hecho existentes en nuestro campo , se prese� 

tan más diseminados y menos acabados , la  tarea parece exigir 

no pocos esfuer zos en términos de su elaboración; pero la ta

rea investigativa , al mi smo tiempo , se enriquece . 

Las Notas que ahora se presentan apuntan en esa doble d! 

recci6n y ,  en la  medida de nuestras posibil idades , tratamos de 
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aportar algunas considerac iones que s irvan de base para un 

an�l isis  concreto en el caso del Ecuador. 

De una parte , hemos opt ado por entrar al e s tudio de la 

cue st i6n industri al por el l ado de su e structura, vinculando 

esa  dimens i6n agregada con otra m�s de s agregada como lo es la 

producci6n de bienes de capital. De otra parte , creemos, és

ta forma de abordar el probl ema , aunque no se equivale con el 

tratamiento del proceso de industrial izaci6n stricto sensu 

pues no incluye dimensiones importantes del mi smo , constituye 

una parte s igni ficativa que induce hac ia la.detecci6n de alg� 

nos de sus condicionante s .  

La primera pregunta, ra zonable, que surge e n  é s te conte� 

to e s , porqué bienes de capital?. Las Notas que aqu! se pre

sent an tratan, también, de dar respuesta a esa  interrogante . 

Es importante ubicar nue stro estudio en su real d imen s i6n . 

As! , las Notas , deben ser consideradas como una primera aproxi 

mac i6n , en el campo de l an�l i s i s  econ6mico , al estudio de la 

problem�t ica re ferida al caso Ecuador y ,  como tales , no consti  

tuyen e spe c í f icamente , el referente empírico particular de la 

situaci6n ecuatoriana s ino su tel6n de fondo sobre el cual es

tamos en su fase final de elaboraci6n . 
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En éste dominio, lamentablemente, escas!sima producci6n 

existe en el pa!s y, los elementos que aqu! se plasman, esp� 

ramos, podrán inducir un mayor refinamiento en el tratamiento 

del problema bien corno en su profundizaci6n. 
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1.- EL CONTEXTO DE ANALISIS 

El abordaje de la problem�tica industrial que se incluye 

en el presente trabajo 11 trata de contribuir en la formula-

ci6n de un marco te6rico-conceptual que nos sirva de referen 

te analitico para tratar de vincular el perfil de la estruc-

tura industrial que se viene delineando en el caso ecuatoria 

no, entendido como la interrelaci6n entre los avances reali-

zados en la producci6n de bienes de consumo, intern\edios y de 

capital; y las posibilidades de profundizaci6n del proceso de 

industrializaci6n proyectado a largo plazo, como una via de 

integraci6n de mayores contingentes poblacionales a los cir-

cuitos de producci6n y consumo, dificultad m�s o menos gene-

ralizada en Am�rica Latina, tanto para aquellas economias que 

han realizado importantes avances en aquel proceso, como para 

las que -como la ecuatoriana- todavia experimentan un desarro 

llo incipiente en esa dirección. 

Existe pues, implfcitamente, la aceptaci6n de que la ma�. 

cha del proceso de industrializaci6n en el caso ecuatoriano, 

tal y como se ha venido desarrollando hasta la fecha, presen-

ta escasas posibilidades de constituirse en un factor de ata-

que de algunos de los problemas sociales -corno el desempleo, 

o la insuficiencia en la creaci6n de empleo por el sector in-

!/ Las lineas que hoy presentamos forman parte de una investi 
gaci6n más amplia: Estructura industrial y producci6n de 
bienes de capital en economfas de menor desarrollo relati
vo: el caso ecuatoriano (1972-19 8 0 ) .  
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du strial- con que se enfrenta l a  economía en s u  conj unto .  

Ademá s ,  s e  hace una pri mera aproximac i ón hac ia u n  subcon 

j unto del un ivers o indus trial - l a  producc ión de b i e ne s  de ca

pita l - re s a l tándose e l  pap e l  que l e s  cabe en un proce so de in 

dus tri a l i zac ión . 

La s igni f i cac i 6n de é�te subsector de l a  producc i6n indu� 

tri al e n  té rmino s de sus cara cterística s , es no apena s  impor

tan te sino tamb ién e s tratégica en e l  contexto de las dive rsa s 

actividades productivas de cualquie r  economía inte re s ada e n  

pro�zar su proceso de industri a l i zaci6n . Aunque éstos el e 

mentos s e  tratan a l o  largo de l traba jo ,  bien podría mos seña

lar,  de inicio,  algunos fact ore s asoc i ados a ta l tipo de fabri 

cac ión . 

En efecto , los bi ene s de capi ta l ,  como portadore s  mate 

ri ales de te cno logí a ,  inducen la act ua l i z aci 6n tecno l 6g i ca ta� 

to en los sectore s  u s u arios cua nto en l as mi smas uni dades dedi 

cadas a la producc i ón de e s tos biene s .  Su importanc i a  es toda 

vía mayor si cons ide ramos que el desarrol lo de estas i ndu stri a s  

req ui e re nece sariame nte de l cumpl imien to d e  normas mínimas ya 

sea en e l  caso de que su uso s e  des tine a la el aboración de 

otros bienes de co nsumo , o ,  aün mi smo , de cap i ta l .  
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Por otra·parte , la ingen ierí a asociada a los proce sos 

product ivo s part iendo desde la fase de los estudios de viabi

l idad y diseño hasta la elaboraci6n de productos ,  inducen un 

e levado n ive l de capac itaci6n técnica de los recursos humanos 

hasta las ültimas fase s de los procesos de fabricaci6n de los  

bienes . 

Otra caracterí stica sumamente importante asociada a l a  

fabricaci6n de estos productos t iene que ver con la creac i6n 

de empleo. 

Contrar iamente a lo que afirmac ione s generales asumen co

mo un hecho , la producci6n de biene s de capital , en e l  contex

to de las d iversas act ividades indu striales , es un subsector 

caracteri z ado por una elevada capac idad en la generaci6n de 

empleo altamente productivo dependiendo de las rama s que se in 

centiven , y esa caracterí s tica se detecta inc luso en las econo 

mías industrialmente avanzadas en las cua les su dotac i6n propia 

de recursos ha propendido hacia el ahorro m�ximo en la utili za

ci6n de fuerza de trabaj o . • .  "En 1963 e l  sector de b ienes de 

capital representaba 38.5% de l empleo industrial en Jap6n y 

44.6% en 1977. En Estados Unidos 39.1% en 1963 y 41.2% en 1977. 

En Franc ia 38.1% en 1963 y 43.1% en 1976. En Aleman ia en don

de hubo un cambio de c lasi�icac i6n en 1973, se observa para 

ese año 46.7% de l emp leo en el sector de biene s de capital pa 
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ra alcanzar 4 7.2.% en 19 77" �. 

Tal caracter�stica en la fabricaci6n de bienes de inver 

si6n está �ntimamente asociada a los requerimientos de capi-

tal para la creaci6n de un nuevo puesto de trabajo, el cual 

es frecuentemente mucho m�s bajo que en otras ramas de la in-

dustria. 

En el caso de las economias altamente industrializadas, 

en las cuales, como se resalt6 anterior-nente,. existe una maE_ 

cada tendencia hacia la elevaci6n de la relaci6n capital/tr� 

bajo y capital/producto, ésta variable se presenta sensible-

mente inferior a la media en el sector manufacturero • . •  '!· · ·  

la rama de bienes de capital presenta una intensidad de capi-

tal significativamente menor al promedio de la industria. 

Definiendo esta como 100, se verifica en distintos pa�ses -se 

refiere a las econom�as industrializadas- que la fabricación 

de maquinaria no eléctrica y eléctrica alcanza un nivel que 

fluct11a aproximadamente entre 60 y 80" 3� 

Estos elementos y otros tratados con mayor detalle más 

adelante, plantean algunas interrogantes cruciales cuando re-

feridas a la viabilicad del proceso de industrialización en 

América Latina y principalmente en el caso de economías con 

incipientes avances en ese sentido. 

�/ Citaco en FAJNZYLBER, Fernando. Industrializaci6n, bienes 
capital y empleo en las economías avanzadas, p. 8 77, in Sex 
to Conqreso Mundial de Economistas. Revista de Comercio Ex 
terior, Vol. 30, N° 8 , Héxico, agosto de 19 80. 
Ib id , ?ag • 8 7 6 • 
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Tambi�n, se considera que el acceso a la producci6n de 

bienes de inversi6n asociado al perfil industrial presenta, 

en el Ecuador, en las actuales condiciones !/, aparte casos 

muy específicos, escasas posibilidades de constituirse en un 

subsector industrial capaz de acelerar la profundizaci6n del 

proceso de industrializaci6n ya iniciado, debido fundamental 

mente al sesgo que imprime una estructura industrial calcada 

en la satisfacci6n de una demanda restringida que frena un 
1 

mayor dinamismo al crecimiento industrial global, afectando 

sensiblemente la expansi6n del aparato fabril instalado el 

cual es, en definitiva, en el caso del Ecuador, el principal 

usuario de bienes de capital. 

Además, los escasos logros conseguidos en la producci6n 

interna de bienes de capital se enfrenta al problema de coro-

petitividad, considerada en sus distintas fasetas desde el 

tradicional producto medio por hombre ocupado hasta la capa-

cidad en otorgar asistencia t�cnica oportuna para mencionar 

apenas dos de los elementos intervinientes. A los factores 

antes mencionados se SQrnan la particularmente marcada inesta 

!/ Una aproximaci6n hacia el estado de desarrollo actual de 
las industrias productoras de bienes de capital en el Ecua 
dor puede encontrarse en nuestro trabajo: La producci6n de 
bienes de capital en el Ecuador, situaci6n actual y perspec 
tivas de desarrollo. Tesis para la obtenci6n del título 

-

de �aster en Estudios del Desarrollo. FLACSO- Sede Quito, 
1979. 
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bi lidad de l merc ado internaciona l ,  la e levada compe t i t ivi dad 

de las economías a l t amente indust ri a l i z adas en la e l aborac i6n 

de productos de ingenie ría , la re c e s i6n por la que atravi e z a  

la economía cap i t a l i s ta e n  s u  conj unto, l a s  o sc i l aciones e n  

l o s  me rcados f i nanc ieros que afectan l a  l iquide z interna , a 

parte de l a  propi a e s t ructura i ndu strial que en e l  c a so de l 

Ecuado r e s  a l tamente de s articu lada , con enorme s brecha s  entre 

l a  produc ci6n de b i en e s  de consumo , intermedios y de capital . 

Lo s bi ene s de produc ci6n de que s e  al imentan las ramas 

productoras de b i enes de consumo e intermedio s ,  requ ieren de l 

uso de tecno logías de acceso relati vamente re stringi do por 

pa rte de los produc tore s  naciona l e s  ind ividua l mente con s i dera 

dos . En és tas c i rcunstanc i a s , la pre s encia de l as empr e s a s  

transnaci ona l e s  ( ET)  , como abastecedore s de l o s  b iene s  d e  i n 

ver s i6n nec e s arios para t a l  f i n  se mue stra corno e l  c an a l  " nor 

ma l "  de acce so a la tecnología empleada y la pre senc i a  de l a s  

mi smas como productor d i recto e indire c to e s  tambén :•norma l "  

·en con diciones t a l e s  en que e l  proce so de acumu l ac i6n torna 

viable la f abr ica ci 6n de és tos bi e ne s internamente . 

De esa forma, con un caracter apenas ilus trat ivo, se s �  

ñ a l a  más ade l ante la pre senc ia de l capital extranj ero e n  otras 

economías latino ame ri canas cuyos procesos de industriali z ac i6n 

han rea l i zado mayo res avances que e l  cons tatado en el caso ecua 

tor iano, con e l  fin de most rar que las ET, a me dida avan za y 
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se profundiza e l  proceso de indu s tria l izaci6n, tienden a con 

centrar mayores e s f uerzos -aunque no exc lusivamente-, en l a s  

ramas productoras d e  biene s d e  capita l ,  en donde l a s  barrera s 

de entrada son más significativa s  debido a l  dominio por par

te de aque l l a s ,  de los procesos tecnol6gicos involucrados ,  r� 

dundando é s ta s ituaci6n en e l  comando de l proceso de industri� 

lizaci6n a travé s de su pre senc ia en l as ramas más dinámica s  

d e  l a  industria, l a s  cua l e s  se presentan como e s tratégicas p� 

ra l a  mantenci6n y e l  aumento de la c apacidad productiva de 

l a  econom1:a. 

Esta s ituaci6n se da. en vista de que en l a s  econom1as a!_ 

tamente industria lizadas ,  e l  d e sarrol l o  de la inve s t ig aci6n 

tecnol6gica a s oc iada a l a  producci6n de bienes de c apital ha 

permitido disponerse de una competitividad particularmente 

elevada, a lo cual se asocia, en contrapartida, la casi ine

xistente investig ac.i6n en éste campo en l a s  econom1:as que m� 

nores avances han realizado en su pro c e so de industrializaci6n. 

De e l lo re s u l ta que en el comercio mundial de bienes de 

capita l, las economías a l tamente indu s tria l izadas mantengan 

una preeminencia incue s tionable, c omo puede verse en e l  cuadro 

N° l • 
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Cuadro N° 1 

Exportaciones e importacione s mundial e s  de 

producto s de ingenierfa, 197 7  

(mil lone s de d6l are s )  

Exportacione s  Importaciones Export aciones 
Importaciones 

Valor % Valor % ( Ta s a )  

P aíses des arro l l ados de 
e conomfa s de mercado 2 7 3 5 88 . 5  87 . 5  18384 4 . 6  5 6 . 8  1 . 49 

E s tados Unidos 5 1 0 36 . 5 16 . 3  361 2 5.9 11 . 6  1 . 41 

C EE 1 3 76 58 . 0 4 4 . 0  82 3 5 6.1 26.3 1 . 67 

Jap6n 4 4 7 3 7 . 5  1 4 .3 3 3 7 2 . 1 1.1 1 3 . 2 7 

Otro s Países 4 0 1 5 3 . 5  12.8 61 9 9 0 . 5  1 9 . 8  0 . 65 

P aíse s  de s arro l l ados de 
economía planificada 3 1 1 3 2.5 1 0 . 0  3 2 5 58 . 3 1 0 . 4  0 . 96 

Uni6n Soviética 84 7 3.3 2 . 7  1 4 886 . 9 4 . 8 0 . 5 7  

P a f s e s  en de s arrollo 7 782 . 0  2 . 5  9 3 1 78 . 0 19 . 8  0 . 08 

Brasil 1 3 96 . 0 0 . 4  3 28 9 . 7  1 . 1  0.4 2 

Hong Kong 1 2 0 5 . 2  0 . 4 168 3 . 0  0 . 5  0 . 72 

Corea 1 727 . 8  0.5 2 99 0 . 6  1 . 0  0 . 58 

Singapur 2 0 1 7 . 1  0.6 2 4 0 5.0 0.8 0.84 

Importacione s no 
efectuadas 2 9 1 9 . 1  0.9 

Total �1undia l 3 125 0 0 . 0  1 0 0 . 0  3 1 2 5 0 0 . 0 1 0 0 . 0  

FUENTE: Economic Commis s ion for Europe, Bu l l e tin o f  Statistic s on 
World Trade in Engineering Products, 19 7 7, Nueva York, 1 9 7 9. 
Tomado de FAJNZYI.BE R, op . cit . 

En e l  cu adro anterior podemos ver que del total de l a s  expor-

tacione s  mundia l e s  de bienes de capit a l ,  corresponde a las economías 

a l tamente indus tria l i z adas un valor cercano al 88% del total , con 

un 1 0 %  para l a s  economías centralmente planific ada s  y apenas un 2 . 5 % 
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a econom!a s con avance s más restringidos en sus proce sos de in 

dustria l izaci6n. 

En e l  caso de ��érica Latina, en donde Bra sil es e l  más 

importante productor de bienes de capita l ,  vemos que de l redu

c ido 2.5 % que cabe a los �pa!ses en des arro l lo�, su participa

ci6n no l lega s iquiera a l  0.5 por ciento . Esta s ituaci6n da 

mue stras feac ientes del dominio que a n ive l mundia l  eje rcen l as 

econom!as altame nte industria l iz ada s  en e l  campo de l a  produc 

ci6n de biene s  d e  capital .  

Siendo a s !, e l  acceso por parte d e  l a s  econom!as c o n  pro

cesos de indus tria liz aci6n menos s ignificativos a nive l mundial, 

a l a  tecnolog!a asociada a l a  producci6n de bienes de capita l ,  

es sumanente res tringido y su desarro l l o  en ésta área depende 

en gran medida, sin a l terar l as condicione s actua l e s ,  de l a  paE 

tic ipaci6n de l a s  ET ya sea como abas tecedore s externos o como 

productores internos. 

Esta s ituaci6n, que compromete l as pos ibil idades de a l can

z arse en un per!odo determinado con s iderables grado s de industria 

l izaci6n por parte de l a s  econom!a s de menor de sarro l lo re lativo, 

tambié n compromete las pos ibil idade s de desarro l l o  en su más am

plia acepci6n ya que, aan cuando probl emas como e l  de l a  estruc

tura de la te nenc ia de la tie rra en a l gunas de é s tas econom!as 

sea primordial como una vía de al menos atenuar l a s  grandes dis-
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paridades socio-econ6micas existentes, no debe perderse de vis 

ta el funcionamiento del conjunto de las actividades producti-

vas. Y en esta direcci6n, el conocimiento de la problemática 

industrial es tan crucial como estratégicas son sus posibilida 

des de convertirse en fuente de bienes y servicios capaces de 

interactuar ofertando y demandando en relaci6n al resto de ac-

tividades. Y el subsector productor de bienes de capital, en 

el contexto industrial, lo es
· 

todavía más como una v!a de pro-

fundizaci6n del proceso de industrializaci6n de forma integrada. 

De la misma manera, los espec!ficos tipos de bienes de ca-

pital absorvidos por las economías usuarias están determinados 
-

por una oferta cuyas caracter!sticas en términos de escalas de 

producci6n, combinaci6n de recursos por unidad de producto, etc., 

obedece exclusivamente a las necesidades presentes en las econo-

m!as oferentes. 

Además de los ele�entos anotados, es importante relievar 

otros que muestran la inestabilidad del sector externo como fuen 

te generadora de divisas a través de los clásicos productos pri-

marios de exportaci6n y, ültimamente, con las oscilaciones en el 

mercado internacional de los precios de los volümenes comerciali 

zados de petr6leo • 

Sobre éste particular, debe observarse el recargo que sobre 

la balanza comercial y por su v!a sobre la de pagos, ejerce la 

importaci6n de bienes de capital principalmente orientados hacia 

la actividad industrial y su importancia relativa frente a la ad 
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quisici6n externa de otro tipo de bienes. De ésta forma, y a 

través de un análisis de la tendencia observada en los dltimos 

años, se intenta poner de manifiesto la creciente importancia 

que año con año va tomando la importaci6n de bienes de capital 

en condiciones tales en que la captaci6n de recursos a través 

de exportaciones se presenta, para decir lo menos, incierta. 

Tal constataci6n se orienta en el sentido de señalar pos! 

bles restricciones que podrfan presentarse en las cuentas exter 

nas de la econom!a, de no mediar una acción que busque la trans 

formaci6n de las tendencias observadas en el sector industrial, 

convirtiendo al mismo en un agregado capaz de contribuir de foE 

ma efectiva en el ataque a problemas econ6micos que encuentran 

su reflejo inmediato en el campo de lo social. Además, desde 

un punto de vista estrictamente econ6mico, se busca la profun

dizaci6n de un proceso de integraci6n al interior del aparato 

industrial que abra posibilidades al desarrollo del mismo, para 

el cual, al menos de forma explicita, no parece disponerse de 

una perspectiva de largo plazo, aün cuando la divisi6n interna

cional del trabajo acote decididamente las posibilidades en és

ta direcci6n. 

Se trata, en definitiva, de contribuir en la formulaci6n de 

un marco te6rico que, desde la perspectiva del análisis del pro

ceso de industrializaci6n en economías de menor desarrollo rela-
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tivo, avance má s a l l á  de la vis i6n que acepta e l  proce so de de 

sarro l lo indu s tr ial corno un conj unto de ac cione s que, en térmi 

nos gene rale s ,  re queriría de la ?roducci6n de biene s  de co nsumo, 

intermedio s  y de cap i tal en forma progre s iva, a�n cuando ta l e s  

pl anteamientos no s e  exp l ic iten forma lmente pero cuya inc idencia 

en la comprens i6n del fen6 rneno se encue ntr a pre sente e n  forma 

bastante gener a l i z ada S/ 

S ie ndo a s í ,  s e  trataría de orie ntar la atenci6n, para e l  

caso ecuatoriano� una ve z anal iz ada l a  e s truc tura indus tr i a l  

g loba l ,  en l as indu s trias dedicadas a l a  produc ci6n de bie ne s  

de capita l ,  cons tatando s u  s ituaci6n actual a travé s de u n  aná 

l is is emp í rico que arro j e  algunos indicador es c l aves �tile s p� 

ra los obj e tivo s  de é s te e studio . 

Alguna s con s ideraciones en e l  c ampo del anál is i s  econ6rni-

co y las con s tataciones empí ric as que se re a l iz an, tratan de 

re l ievar, por un l ado, la importancia que re viste para el de sa 

rro l l o de un proceso de industrializaci6n, la oroducc i6n de bie + -

nes de capital y por otro, e l  poner de manif ie s to las posibil i-

dades reales que se abren en éste campo a partir de l a  situac i6n 

actual • 

�/ En a lguno s e s tudio s  de l Banc o  �1undia l ,  po r e j emplo, és ta con
s ideraci6n e s tá impl í c itame nte pre s ente cuando se anal izan 
los casos de economías '!e n desarro l lo " .  l-,. éste re spe c to, véa 
se la c l a sif icaci6n que sobre las mis mas se real iza en base 

-

a las polític as adoptadas en e l  período anterior a l a  c risis 
energé tica mundial . �mRLD BAI'JK. The New-ly In dus tria l izing 
Deve l oping Countries Afte r the Oil Cr is i s . Paper N° 4 3 7 ,  p. 
3 .  Wa shington , Octubre de 1 98 0 .  Otro enfoque que adopta ex 
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En este sentido, deber!a considerarse la incidencia que 

�stas actividades tienen en el proceso de creaci6n de empleo 

y los principales escollos por los que las mismas atraviezan 

en la actualidad. Esto último, con el fin de detectar los fac 

tores a los que se asocian las principales dificultades con las 

que se enfrentan las unidades productivas en su conjunto. 

De otro lado, la distribuci6n del ingreso es considerada 

corno un factor condicionante de la especifica estructura indus 

trial presente en el caso ecuatoriano y que se ha venido confor 

mando justamente a trav�s de la satisfacci6n de la demanda de 

aquellos estratos sociales que se apropian de una mayor parcela 

del ingreso generado, variable que estará influyendo decidida-

mente en los avances y el carácter de los mismos con respecto a 

la profundízaci6n del proceso de industríalizaci6n en el caso 

ecuatoriano. 

pl.ícitamente ese 11encadenamiento!' de etapas, se encuentra presen 
te en CONTRER�S Q., Carlos. Transferencia de Tecnologia a pai-
ses en Desarrollo., pp. 34-38. Instituto Latinoamericano de In
vestigaciones Sociales (ILDIS), Caracas, Venezuela, 1979. Otro 
enfoque similar, mucho más matizado y en donde ya se incluyen 
el�tos que aproximan a la cuesti6n en estudio se encuentra en 
el Informe Brandt, cuando se afirma . . •  "Este proceso de sustitu 
ci6n de importaciones puede, a la larga, resultar viable para -
pa!ses con grandes mercados j_nternos y recursos naturales que 
les permitan producir internamente bienes de capital con mate
riales importados ... Pero tarde o temprano, los mercados nacio
nales- bien sea por el tamaño del pafs, por la falta de esfuer
zos en el campo de la distribuci6n de ingresos o por otros fac
tores- y la escasez de las divisas para las importaciones ponen 
un limite a �sta polf.tica". Comisi6n Brandt, Norte-Sur. Un prQ 
grama para la supervivencia. Informe de la Comisi6n independie� 
te sobre problemas internacionales del desarrollo presidica por 
Willy Brandt., pp. 261-262. Editorial Pluma, Bogotá, 1980. Sin 
embargo, el Informe no considera a las economfas "en desarrollo" 
en t�rminos de sus posibilidades en el campo de la producci6n de 
bienes de capital, ni, mucho menos, las alteraciones intersecto
riales necesarias para tal fin. 
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Es decir, a�n cuando la evaluación que realiza el ernpre-

sario para el ingreso en la producción de nuevas franjas de pr� 

duetos esté determinada por la rentabilidad rnicroeconómica, al 

abstraerse el proceso oara el conjunto industrial global, es me - -

nester recurrir a otras cate�or!as de análisis que aprehendan la 

dinámica del proceso, de forma tal a dilucidar algunas variables 

explicativas que se orienten hacia la detección del actual esta-

do de desarrollo industrial y sus perspectivas. 

En otras palabras, no se pretende la realización de un aná 

lisis del proceso de industrialización en sí mismo, lo cual re-

querir!a de un estudio que partiera desde la conformación misma 

del sector en t�rminos históricos, sino que tratamos de estudiar 

la racionalidad interna de la situación actual de la estructura 

industrial ecuatoriana, corno una v!a para resaltar condicionan-

tes de la profundización del proceso de industrialización y la 

!ntirna vinculación que existe entre la estructura industrial ac 

tual y aquellos sectores sociales a los que beneficia tal vfa 

de acumulación capitalista, haci�ndose �nfasis en la necesidad 

de reorientar el proceso redistributivo del ingreso como una va 

riable que estará condicionando los avances que a largo plazo 

puedan efectuarse en las actividades secundarias de la economía 

vista s co�o �n todo • 

. Siendo as!, se requerirían alteraciones en la distribución 

del ingreso asociadas a una proyección de la economía visualiza 
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da a largo plazo, r�querimientos que obviamente no encuentran 

su respuesta apenas en el campo de lo econ6mico. 

As!, la posibilidad de ingresarse en nuevas franjas produ� 

toras de bienes de consumo, intermedios y de capital se orienta 

r!a basada en una demanda que englobaría más amplios segmentos 

de la sociedad dado que, en esas condiciones, el a?arecimiento 

de nuevos productos en el mercado no estar!a determinado, nece-

sariamente, por una progresiva diferenciaci6n de la oferta de 

bienes y servicios como es el caso cuando la demanda proviene 

de restringidos estratos sociales con un patr6n de consumo alta 

mente sofisticado. 

Esto no implica que la elaboraci6n de bienes de consumo m� 

sivo requiera de procesos productivos más elementales; pero s! 

que el acceso a la producci6n de una parcela de los bienes de 

inversi6n necesarios para la elaboraci6n de, por ejemplo, bienes 

de consumo restringido, se muestra más dif!cil en condiciones en 

que la tecnología asociada a los mismos es propiedad de algunas 

ET , lo cual estar!a limitando el margen de acci6n para el incen 

tivo a un proceso menos dependiente de decisiones externas a la 

econom!a • 

Si aceptamos que el patr6n de consumo estar!a condicionan-

do los avances en el proceso de industrializaci6n, se m�stra co� 

veniente resaltar, a través de un análisis comparado, situaciones 
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diferenciadas que nos remitan hacia la  cornprens i6n del fen6rneno 

en el caso ecuator iano . 

Observando al interior de la estruc tura industrial de econo 

mías capital i stas al tamente industrial izadas , podernos notar que 

el desarrollo en el proceso de industrial izaci6n que l e s  es paE 

ticular , converge en torno al  impulso de ciertas industrias que 

pa san a constituirse a lo largo del tiempo en la columna verte-

bral de l proce so . 

Así , por e j emplo , en e l  caso de los E stados Unido s , ha exis 

t ido algunas ramas industriales que sé convirtieron en el factor 

de arrastre del re sto de la estructura industrial ,  principalrnen-

te , en lo que se ref iere al impul so a la  producci6n de bienes de 

consumo mas ivo como los durabl es  de uso domés tico y la  producci6n 

automotriz . 

Asoc iado a éste patr6n de consumo , la  producci6n de bienes 

de cap ital ha obedec ido en buena medida a la  satisfacci6n de una 

demanda que irrad ia sus efectos no solamente a la producc i6n es-

pec í fica propiamente tal , s ino también a toda una red de servic ios 

principales y complementarios adecuados a las nece sidades de pu-

blic idad , servicios bancarios, reparacione s, etc . , que son una 

re sultante de l efecto mu ltip l icador que las actividades fundamen 

tales traen apare j adas . 
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Con respecto al arra s tre e j ercido sobre las indu strias pro 

duc toras de bienes de capita l en l a s  economía s indus tria l izadas 

. • .  " Por su parte ,  la rama de biene s de capital se vi6 arra s tr.§!_ 

da por el din��ismo de l sector químico, del de biene s de consu-

mo durab l e s ,  por el sector de tran sporte s  en ráp ida expa n s i6n 

en sus distin ta s mod a l idade s ,  por e l  crecimiento de l a  s iderar 

gica induc ida por e l  des arrol lo de la me talme cán ica, por e l  

avance d e l  secto r  productor de energía e l�ctr ica que acompaña 

e l  crecimie nto indus trial g l obal , ?Or la modern izac i6n del sec 

tor agríco l a  y, e l emento e specíf ico de � s te sector, por su pr� 

pio crecimiento , dado que se precisan bienes de capita l para 

poder fabricar b ienes de capital "
6/ . 

Tal patr6n de consumo marcado en l a  p roduc ci6n de l o s  du -

rabl e s ,  va progresivame nte introduciendo nuevo s producto s  co-

mo los provenie n tes de l a  indus tr ia de la computac i6n o r ient.§!_ 

da hacia e l  con sumo masivo , ade más de los impul s os provenien-

te s de l a  investigac i6n en el c ampo e s pacia l , que abre nuevas 

a l te rnativas en t�rminos de proce sos p roductivos en l a s  econo 

mías al tamente indu s tria l izada s ,  marcando nuevos hitos en l a  

transformac i6n d e  l a s  condic ione s de l a  divisi6n in te rnacional 

de l traba j o  e in troduc iendo nuevo s productos a la canasta de 

con s umo que ya es , en s !  misma , diversif icada, toda ve z que las 

condicione s de vida de una gran parce l a  de la poblac i6n ha so-

�/ FA�{ZYLBER , Fe rnando , op . cit. , p. 871 . Subrayado nue s tro. 
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brepasado el nivel de las necesidades esenciales . 

En e l  caso de l Ecuador , lo cual podr!a ser genera l i zado 

para algunas otras economías de América Latina , guardando las 

debidas proporciones , apenas una parcela de la  poblaci6n ha 

logrado superar los ingresos al  nivel de subsistencia . 

Si solamente observáramos desde una 6ptica econ6mica ais-

lada e l  proceso de orientaci6n del grueso de la producci6n i� 

dustrial hacia segmentos restringidos de la poblaci6n , e l  fe-

n6meno aparecería como irracional . No obstante , siendo que 

el  voluntarismo rac ional i zante no consigue explicar ésta si-

tuaci6n , parecería ser que otras dimens iones de la  mi�ma cues 

ti6n contribuyen en la dilucidaci6n de ese problema . 

En e fecto , ante un ingreso no orientado a los grupos de 

base de la soc iedad , la cana l i zaci6n de la producci6n indus-

trial hacia  los segmentos con poder real de compra , no es so-

lamente racional sino congruente con el proceso distributivo 

del ingreso que encausa la oferta hacia una demanda solvente . 

Por otra parte , en términos políticos , la consol idaci6n 

de un proyecto " industrial izante� dernan�a de la  deci s i6n por 

parte de grupos sociales especff icos el asumj.r las tareas pr� 

pias que el proyecto plantea , lo que a su vez requiere que 
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e s o s  grupo s encuentren una iden tidad de inte r e s e s  ( al menos 

parcial ) entre aque l los pl anteamie nto s y l o s  suyo s propios. 

Y en e l  caso de l Ecuador , en el pe r!odo ba j o  e s tudio , la no 

cris taliz aci6n de ese proye cto en términos de la participaci6n 

de los agentes que deber!an mo strarse como punta de l anz a , ap� 

rece como una suerte de vac !o no l l enado en tanto l o s  inte re-

s e s  propio s de aque l los no se identifican con l a s  demandas que 

el proyecto exige. Además , las condiciones particu larme nte f �  

vorab l e s  en el s e ctor externo viabil izan e l  crecimiento indu s -

t rial v!a fome nto y no imp lican , neces ariamente , una a lteraci6n 

intersectoria l para iniciar un proceso de tra n s f erencia de ex-

cedente s . E n  otras p a l abras . • •  " E l  piso para la acumul aci6n 

hab!a variado pre sentándo se condicione s para lograr a lt a s  t a s as 

de crecimiento y rentabilidad en todas l a s  áreas. La re forma 

para e l  crecimiento indu s trial era innecesaria s i  hab!a posib! 

lidad de tran s f er encia v!a fomento. E l  mercado se de s a rro l la-

r!a sin nece sidad de recurrir a c ambio s en e l  ingre so de l a s  

c l a s e s  subordinadas , l a  e s tructura indu s tria l s e  pro fundi z aría 

bajo el mismo patr6n" Jj. 

Sin embargo , la e s tructura indu s t ria l no se profundiz6 81. 

En e s e  sentido, los avance s  en e l  proceso de indus tria l i z aci6n, 

7/ 

�/ 

VERDES OTO C. , Luis. Cámaras de Indus trias , e str ategia refor 
mista y política: 19 72-19 76, in Estado y C l a s e s  So cia l e s  en
América Latina (II) . Revis t a  Cien cias Socia l e s . Vo l . II. , 
!lo s. 7-8, 19 78. 
Nosotros entendemo s la profundi z aci6n de l a  e s tructura indus 
trial no como un mero aumento en l a  producci6n en tod as las
ramas; sino e l  ahondamie nto significativo de la producci6n in
terrama s de forma a minimiz ar la brecha existente entre la 
producci6n de biene s  de consumo , int ermedios y de c apit a l. 
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por v!a del fomento , calcado en la captac i6n constante de di-

visas por exportac iones , no puede crecer ad infinitum en con-

dic iones tales en que prec ios y cantidades exportadas no depe� 

den de una decisi6n end6gena a la economía . Y no lo son por-

que , por un lado , en el proceso de formac i6n de prec ios en e l  

mercado internacional el Ecuador tiene poca ingerenc ia (no es 

el  caso de Arabia Saudita , por ej emp lo) y ,  por otro lado , en 

cuanto obtenc i6n de mayores vo lúmenes exportables , aan cuando 

existieran importantísimas reservas de petr6leo , tampoco es 

una decisi6n end6gena propiamente tal , por cuanto el acceso a 

la tecnología para tales f ines repos a  en las ET �1. 

En esas condiciones , una mod ificaci6n adversa , aan cuan-

do sea coyuntural ,  en las cond ic iones que propic ian un creci-

miento industrial vía transferencia de excedente desde el sec 

tor externo , pone al descubierto las limitaciones de un perfil 

manufacturero desconectado de l resto de actividades producti-

vas en térMinos de sus enlaces , haciendo necesario , más tarde 

o más temprano , el replanteamiento de la estrategia de indus-

triali zaci6n "adoptada" . 

Siendo as! , el problema de la distribuc ión de l ingreso que 

durante una etapa de auge en el  intercambio con e l  exterior p� 

�/ Esto suoone un mínimo de dec isión en torno al derecho que 
le asiste al Ecuador de usufructar de sus recursos . Caso 
contrario , la capacidad de decisión endógena se l imita a la 
entrega del recurso a inversion istas externos , lo cual , cla 
ro está, no exc luye mediaciones entre ambos momentos . 
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rec ía re legada indefin idamente a un segundo pl ano , pasa a co 

brar énfas i s , y la definición de nuevas po l!ticas hacia el 

sector industrial se hace nece sario • 

De modo que e l  !'patrón" de consumo prevalec iente , orient� 

do hacia la sat isfacc ión de una demanda re stringida , en algan 

momento deberá exterior i z ar sus limitac iones ,  y la func iona l i  

dad de u n  ingre so que n o  incluye a amplios y mayor itarios se� 

mente s de la poblaci6n , parece no res�onder más adecuadamente, 

al proceso de acumulación por la vía indu strial , en tanto se  

re s ie nten las  cuenta s  externas de la economía ,  comprimiéndose 

de esa forma e l  caudal de transferencias excedentarias. 

En torno a é s ta problemática , que remite a la distribución 

func ional del ingreso y l as pos ib i l idades de p rofund i z aci6n 

de l p roceso de acumulac ión a l argo plazo en el campo industrial , 

se han hecho planteamientos para economías de América Lat ina 

con proce sos de industrial i z ación más avanzados pero en las cua 

les , también , aunque con una mayor intens idad , el pe rfi l de ere 

cimiento industrial sustentado en un ingre so concentrado ha 

puesto en te la  ee j u icio la factibilidad de tal " patr6n� de acu 

mu lac i6n . Basado en e l  aná lisis  Ka leckiano de una economía a 

tres departamentos , un e s tudio teór ico sobre la  problemática 

pl antea: 

�Así , cuando Kalecki enfatiza e l  papel del consu
mo capita li sta , introduciendo exp lícitamente el 
Drr en un e squema de tre s Departanentos , está in-
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tentando mostrar que esa forma de gasto de 
los capitalistas es un componente de la de 
manda efectiva tan importante como el gas= 

to en inversi6n, del punto de vista de la 
realizaci6n dinámica en un proceso de acu
mulaci6n. Como tal, no puede ser visto, 
estáticamente, como un gasto "improductivo" 
del excedente, perjudicial a la tasa de "aho 
rro �' y acumulaci6n del sistema, sino como 

-

un elemento dinámico fundamental para mante 
ner una tasa hist6rica de lucro y de acumu= 

laci6n a largo plazo. 
Lo que estamos intentando explorar en éste 
ensayo no es exactamente la hip6tesis de Ka 
lecki sobre la importancia de DII' centrada 
en el problema de la demanda efectiva y por 
tanto de la realizaci6n. Estamos interesa
dos particularrnen·te en la introducci6n de 
o11 y en su diferenciaci6n de o1 I para mo� 
trar como, en ciertas etapas de Ía industria 
lizaci6n avanzada, esa diferenciaci6n ayuda



a resolver probleMas de realizaci6n, en cuan 
to que para las econom!as subdesarrolladas --
ella crea, sin resolver necesariamente ese 
problema, un problema adicional introducien
do, además de la contradicci6n general sala
rios-lucros, una contradicci6n particular: 
consumo de los trabajadores 11Versusn consu.'llo 
de los capitalistas. 
Esa forma que asumen los problemas de la rea
lizaci6n es especifica de economias subdesarro 
!ladas • • •  :• 1 0/. 

La vinculaci6n entre lo arriba señalado y nuestra proble 

mática bajo estudio es muy clara: cambios en la orientaci6n 

de un patr6n de consumo restringido hacia otro que englobe 

más amplios segmentos de la sociedad pueden hacer factible 

la necesaria reconversi6n de la estructura industrial, hacia 

TAVARE S, 1·1arfa da Conceicao. Distribucao de Renda e padro 
es de industrializacao. Um ensaio preliminar., pp. 38-39-
in A Controversia sobre distribucao de Renda e Desenvolví
mento. Zahar Editores, ?-io de Janeiro, 1978. Segunda Edi 
ci6n. 
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una mayor integración del aparato indu s trial , a l a  dis minuc i6n 

de l a  brecha entre la producción de bie ne s de consu�o , interm� 

dio s  y de capit a l  y a su cohere nte proye cción a l argo p l a zo. 

As!, ante l a  inexistencia de una distribuc ión progresiva 

de l ing re s o  en e l  c a so ecuatoriano , aque l lo s  e s tratos socia l e s  

que se apropian d e  u n a  mayor parce l a  de l mismo , con s t ituyen 

una demanda s o l vente que se satis face a través del consumo de 

biene s  suntuario s  provenientes de me rcados externos y de aque 

l lo s  de origen inte rno de elevado va lor unitario , luego de ha 

ber s atis fecho l a s  ne cesidade s del consumo e sencia l . Esta ca 

rac ter!st ica, que en término s gener a l e s  podemos asociar a l a  

Ley d e  Enge l , no e s  privat iva de los e s t ratos supe riores de 

la sociedad en la medida en que el proceso redistributivo de l 

ingre so po s ibilita a más amplios sectore s l a  apropiación pro-

gresiva de parc e l a s  de l mismo . 

Pero ante una inmovil idad o e s c a s a  movilidad en e se se n-

t ido , la demanda que incentiva l a  oferta de bienes y s e r vicio s  

será atendida , en e s as cqndicione s ,  a través d e  u n a  const ante 

diferenciación de productos y la int roducción de otros nuevo s , 

impul s ando l a  conformación de l a  e s tructura indus tria l con un 

énf a sis marcado en la producción de bienes de consumo sin en-

contrar, necesariamente , un parale l o  en la de bienes interme-

dios y de capit a l , por cuanto e l  acce so al desarro l lo tecno ló 

gico a sociado a la f abricación Qe bienes de consumo de e leva-

do va lor unitario es obtenido a través de l uso de licenc ias , 
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marca s ,  patent e s ,  etc., cuyas e s c a l a s  de producci6n requieren 

muchas veces de l a  rea l izaci6n de vo lúmene s m!nimos para atr� 

ve z ar el umbral de rent abilidad y torna r de esa f orr:ta más e f i  

c ientes l a s  actividade s productiva s. 

De a l l !  que e l  crecimiento de l s ector indust rial de sde 

sus inicios arranque tota lment e de s integrado, reduciendose mu 

cha s  veces l as ope racione s  f abriles en las industria s  "de pu� 

ta".en e l  s ector de bienes de consumo al ensamblaje de parte.s 

y pie z as con e s c a s o s  proc e s os de integraci6n y en donde e l  co� 

ponente importado e s  preponderante, encontrando su jus tific a -

c i6n, desde e l  punto d e  vis ta d e  la empresa, muchas veces. p_or 

el uso de fuer z a  de trabajo barata ( aunque no exc lusivaTílC�nte :: 

que puede o no ir asociado a un plan de de sconcentraci6n in�� 

trial a nive l mund ia l  por parte de l a s  ET, en los c a s o s  en ql : 

é s tas intervienen. 

Pero , c6mo vinculamos una problemática macroagregaéla coro� 

l a  distribuci6n del ingre so con una parce la re st ringida del sec 

tor indust rial ecuatoriano?. 

La distribuci6n del ingreso, a nive l funcional ;lobal, sa 

bemos, e s tá condicionada por la parcela de excedente de que se 

apropia el empre sa rio y las remuneracione s  de l os trabaj adores, 

como do s fuerzas que pu j an cons tantemente en ese sent ido, a lo 

cual podemos agregar la remuneraci6n d e s tinada al uso de otro s  
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recur s o s  y a la inte rvenci6n de l e s t ad o  a tr av�s de impue stos . 

Aque l l as parce l a s  apropiadas por los actore s fundamental e s  

están determinada s  por las re lacione s estab lecida s al nive l e s  

tructural de la s o ciedad • 

Sin embargo , l a  parce la de valor agregado obtenida por los 

tr a�ajador e s  emple ado s en la indus tria -que·no e s  más que la 

remuneraci6n por el uso de �ste recurso- , que s e  material i z a  

e n  l os ingre s o s  percibidos , no se presenta por igua l en todas 

las ramas industria le s . Así , en l a s  r amas más dinámic a s  de l a  

industria , de e l e vada productividad de l trabajo , deberían dar-

se remune r aciones por arriba de la media indus trial en la medi 

da en que �stas ac tividade s  traen a sociado s elementos a l t amen-

te ca lific ado s  para el desempeño de las l abores e specífic as en 

los distintos proce s o s  p roductivos . Cl aro que e l  acc e s o  a una 

parce l a  de l o s  aume ntos en la productividad por 9a rte de l o s  

t rabajadores n o  podría darse como u n  proceso automático , sino 

que dependerá de l a  capacidad de negociaci6n de � s tos en e s a  

direcci6n • 

Pero �sta a fir.maci6n no impide l a  existencia de aloc acio-

ne s alternativas de re cur s o s  al inte rior del se c tor industria l , 

por cuanto los e fectos de la inversi6n de una unidad de capi-

tal en la indus t ria, se pre s entan dife renciados dependiendo 

de l a s  rama s de la produc ci6n a l a s  que se destine la misma . 
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Para el  caso de Am�rica Latina y de l Ecuador en particular , e� 

bra espec ial importancia los e fectos sobre el nive l de emp leo 

y la capac idad de generac i6n de los mismos por parte de la in-

dustria y el  detectarse al interior de ésta , aque l las ramas que 

mayor contribuci6n prestan en esa direcc i6n para , a partir de 

all í , aportar en l a  formulaci6n de po lft icas coherentes que 

atiendan a las necesidades locales de empleo como un avance en 

el proceso de desarro l lo , entendido como un medio para la solu 

c i6n de los problemas sociales fundamentales . 

Por ello , nuestra atenc i6n se centra en el análisis del 

subsector industrial productor de bienes de capital , no como 

un estudio üt i l  en sf mismo , sino estre chamente vincul ado a 

los condicionantes actuales de la estructura industrial en el 

Ecuador y a las posi bil idades de profundizaci6n del proceso 

con al teraciones orientadas hac ia la coherencia del mismo a 

largo plazo, de forma tal a contribuir en e l  p lanteamiento de 

nuevas alternat ivas de desarro llo industrial en e l  contexto 

de Am�rica Latina , dada la incapacidad mostrada por el mismo 

en e l  combate a problemas que probablemente podrían solucio-

narse al nivel estructural , pero que no agotan acc iones que 

se ubican en e l  contexto en el que aqu! se �l antean . 

Pero es importante seña larse , asim ismo , que dados los p� 

rámetros insti tuc ionales en e l  caso del Ecuador , la evaluaci6n 

real izada por el  empresario en torno a la decisi6n para inver-
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tir no se lleva a cabo en funci6n de la satisf acci6n de las. 

necesidades de empleo de la economía como una vía para l a  so 

luci6n de especí ficos problemas de carácter social sino, a 

la inversa, y acorde a la dinámica de funcionamiento de l sis 

terna, es la rentabilidad, el " clima de inversi6n " y las per� 

pectivas de crecimiento de la economía el tipo de variab les 

que priman en el análisis, propendiendo incluso hacia la me-

nor utilizaci6n posib le de fuerza de trabaj o con el fin de 

minimizar las contradicciones que se estab lecen entre la or-

ganizaci6n formal e informal al interior de las unidades pro 

ductivas. 

Siendo así, e l  análisis de la estructura industrial no 

puede basarse apenas en la consideraci6n de aque l las activi-

dades más o menos creadoras de empleo, ya que ésto no garan-

tiza que tales actividades se mantengan o fortalezcan a l ar-

go plazo . Por e l l o, es necesario, pues, considerarse además 

la rentabilidad microecon6mica , asociada ésta característica 

a l  potencial de absorci6n de f uerza de trabaj o . 

Las afirmaciones anteriores nos remiten necesariamente 

a l  prob lema tecnol6gico, por cuanto el desarrol lo de la tec-

nolog í a  fundamentalmente asociada a la investigaci6n y desa-

rrollo l levada a cabo en las economías altamente industriali 

zadas propende , de acuerdo a su dotaci6n propia de recursos, 

1 
1 
1 
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al ahorro máximo de fuerza · de trabaj o .  S i  considerarnos que 

poca o ninguna actividad de éste tipo se re aliza en las eco-

nomfas con procesos de industrial i z ac i6n incipientes , la  asím! 

laci6n tecno l6g ica a través de la importac i6n de maquinaria 

y equipo , reproducirfa en las economfas usuarias las tenden-

cias de ahorro máximo de fuerza de trabaj o ,  como una vfa de 

obtenc ión de l máx imo producto por hombre ocupado • . 

En esas cond ic iones , dos tendenc ias aparecerfan como irr� 

conc i l iab les : por un lado , la ne cesidad de incrementarse e l  em 

p leo en las economf as con inc ipientes procesos de industrial i 

zac i6n y ,  por otro , la adopci6n de una tecno log!a que puj a  en 

sent ido contrario por las caracter!sticas propias de los cen-

tros altamente industriali zados en los cuales dicha tecno logfa 

es creada . 

Esa contradicc i6n , pues , induce hacia la detecc i6n de aque 

l las act ividades industriales que minimicen ambas tendencias , 

i . e . , que sean economicamente e f ic ientes y que generen emp leo . 

Es asimismo importante reconocer que esa contradicc i6n fu� 

damenta l no se man i fiesta con igual intensi�ad aün mismo entre 

econom!as de menor desarro l lo relativo y el estado de la  misma 

sea talve z una de las variab les decisivas en torno a la viabi-

l idad de l proceso de industria l i z ación a largo plazo asf como 

el nivel espe c i fico de las transformac iones globa les requeridas 

con tal propósito . 
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En t�rminos de sal arios , de lo que se tratar fa es de l a  

detecci6n de aque l las ramas de l a  producci6n industrial e n  las 

cuales la participaci6n de los mismos en la composici6n del va 

lor agregado es mayor , habida cuenta de que tal participaci6n 

entre las distintas ramas industriales no es necesariamente l a  

misma . Para el lo , se orienta nuestra atención sobre uno de los 

factores determinantes de aque lla participaci6n en e l  valor agr� 

gado industrial . 

S obre �ste particular , resulta oportuno citar tales deter-

minantes • • •  "En resumen , la participaci6n relativa de los sala-

rios en el valor agregado de la industria lo  de terminan , además 

de la estructura industrial de l valor agregado ,  e l  grado de mo

nopolio y la rel aci6n entre los pre cios de las materias primas 

y los costos-sa lario por unidad de producto :' 1 11
, a lo cual se 

añade evidentemente , el poder de negociaci6n de los sindicatos 

como una variable que inf luencia fuertemente y de manera deci-

siva el comportamiento de los salarios a lo l argo de l tiempo . 

Es , pues , en �ste caso , al nive l de la estructura indus-

trial que se sitüa el obj eto de estudio y ,  en ese sentido , co-

bra especia l inter�s la producci6n de bienes de capital aün 

KALECKI , �1 . �eor ía de la dinámica econ6�ica , p .  30. Subra 
yado nuestro . Fondo de Cultura Econ6mica . Primera reimpre 
si6n . �1�xico , 19 73. Está c laro que los traba j os de Kalecki 
han sido referidos para economías capitalistas maduras . P a 
ra nosotros , e l lo es un referente te6rico cuya constataci6n 
(participaci6n de los sal arios en el valor agregado) puede 
o no presentarse en el caso de economías de menor eesarrollo 
re lativo . 
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cuando , y ta lve z por ello mi smo , como en el caso ecuator iano , 

tal tipo de producc ión se encuentre en · e stado inc ipiente , lo 

cua l deberá cons iderarse asociado a la  es tructura industrial 

prevaleciente . 

S i  vemos al interior de estructuras industr iales consol i  

dadas notaremo s que , abstray�ndose por e l  momento del e spe c í-

f ico patr6n de consumo a que se asoc ian , la partic ipac ión de 

los sa larios en e l  valor agregado generado en el subsector pr� 

ductor de b iene s de capital e s  e spec ialmente e levado f rente a 

la  f abricac ión de otro tipo de bienes . Esto probablemente pu� 

da expl icarse en t�rminos de que el progreso tecnol6gico plas-

mado en los bienes de capital el aborado s permiten disponerse 

de una particularmente e levada productividad que pe rmi te conco 

mitantemente a l z a s  en las remuneracione s de la fuerza de traba 

j o  sin declinios en los márgenes de g anancia del empresario o ,  

en otros t�rmino s , una a scedente tasa d e  salarios que permite 

la continuidad del proceso de acumulación en tanto no se afecte 

al proceso de re invers ión . 

Algunos estud ios empír icos para real idades concretas y d! 

ferenciadas de las economías incipientemente industrial i zadas 

han arroj ado conc lus ione s feacientes sobre �ste particular y ,  

artn cuando �stas no puedan de forma alguna ser generalizadas , 

el las nos inducen a la reali zación de estudios que se orien ten 

en ese sent ido . 
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Sobre la mayor participaci6n de los salarios generados en 

el subsector productor de bienes de capital en el valor agrega 

do de la industria manufacturera de los Estados Unidos aün en 

per!odos de recesi6n . • •  " La participaci6n de los salarios en el 

valor agregado es mayor en �stos bienes -de caoital- que en los 

bienes manufacturados en general y, por lo tanto, la reducci6n 

de la importancia de la producci6n de bienes de inversi6n dura� 

te una depresi6n tiende a disminuir la participaci6n de los sa-

larios en el valor agregado de la industria manufacturera en g� 

neral !l 121 

Se trata, en definitiva, de vincular la problemática de la 

distribuci6n del ingreso con la posibilidad de establecerse cam 

bios al interior de la estructura industrial ecuatoriana en con 

diciones tales en que exista un subsector industrial -la produ� 

ci6n de bienes de capital- que por sus caracter!sticas es capaz 

ce promover c�bios en aquella distribuci6n y orientados hacia 

una mayor participaci6n de los salarios en la generaci6n del 

valor agregado industria l ,� y a trav�s de comprobac iones emp.ír!_ 

cas para el caso ecuatoriano, mostrar en base a las deficiencias 

encontradas, la importancia del impulso a �stas industrias, da 

do su escaso desarrollo local, y su importancia como uno de los 

factores que entran en el proceso distributivo del ingreso . 

Pero es importante se�alar, además, que la sobrevivencia 

de las industrias, por más creadoras de empleo y altas partic� 

12/ KALECKI , '-1 . ,  ibid, p. 37 . 
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paciones de los salarios en el valor agregado industrial que 

presente , está condicionada por el grado de eficiencia que ex 

perimentan en la actualidad ,  y por el futuro desarrollo de és 

ta variable . Por ello , considerar a ciertas ramas industria-

les solamente desde la 6ptica del empleo y los salarios , no 

garantiza , en términos de la acumulaci6n capitalista , que sean 

fran j as estratégicas dentro del conj unto industrial global . 

Desde una 6ptica selectiva y dinámica de franj as industri� 

les de producci6n para el proceso de industrializaci6n como un 

todo , deben asimismo , ser economicamente eficientes , que es la 

variable que el empresario analiza a nivel rnicroecon6mico y el 

que , en definitiva , en una economía como la ecuatoriana , es el 

responsable por una parcela mayoritaria de la inversi6n global . 

Otra parte complementaria del análisis debería tender ha-

cia la constataci6n de esas mismas variables internamente vis-

a-vis su comportamiento externo , i. e. , a la competitividad de 

productos a nivel internacional frente a otros abastecedores 

externos . 

Esta comprobaci6n es sumamente importante no solamente 

desde el punto de vista de la competitividad ce los productos 

industriale s ecuatorianos en los mercados internacionales ( bas 

tante baj a) , sino también en el mismo mercado nacional , pues 

la elevada competitividad de los productores foráneos ( princi-
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pal�ente en bienes de ca�ital ) , e s  un ele�ento depres ivo de 

la actividad interna en aquellas ramas de la industria fabri 

cantes de simi lares que también se importan , tanto en lo que 

se ref iere a precios , cal idad de los bienes , asi stencia téc-

nica , condiciones de f inanciamiento , etc . 

Como se puede observar , pue s , las  problemát icas señaladas 

e stán fntimarnente relacionadas y se  inf luencian mutuamente . 

Por un lado , la existencia de un patr6n de consumo condiciona 

do por la eistribuci6n del ingre so especifica , que se torna 

un factor que se sga la conformaci6n de la estructura industrial 

en cierta direcc i6n ; y ,  oor otro , la posibilidad de introducir - -

se ciertas modif icaciones en la conformaci6n de é sta , de mane 

ra tal que se constituya en un importante factor orientado en 

el sentido de la distribuci6n del ingreso . 

En términos de la  interrelaci6n más ev idente entre las  va 

riables que son inclufdas en el  anál i s i s , tendrfamos una apro-

xirnaci6n corno sigue : 
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Es  decir , en éste caso , tendríamos una estructura indus

trial que se compone de la producci6n de bienes de consumo , i� 

termedios y de capital en una proporci6n determinada hist6rica 

mente de acuerdo a · la  marcha y avances experimentados por el 

proceso de industriali zaci6n en la real idad concreta que se ana 

l i za , pero que a su vez es  dinámica a lo largo del tiempo . 

Siendo as í ,  e l  Valor Agregado Industrial (VAI ) estará for

mado por el  correspondiente Valor Bruto de la  Producc i6n menos 

los respectivos insumos en las diversas ramas de la industria . 

Por su parte , de igual forma , viendo el  valor agregado por 

el  lado de las remuneraciones , entonces existe una espec í fica 

parcela del mismo (W/VAI ) correspondiente a los pagos efectua

dos por concepto de salarios en las distintas actividades pro

ductoras de bienes de consumo , intermedios y de capital en l a  

industria . E sas  remueraciones particulares al  interior d e  l a  

e structura industrial , diferenciados entre l a s  distintas ramas , 

e starán influenc iando el proceso distributivo del ingreso en 

alguna magnitud j unto a los otros factores intervinientes a ni 

vel no solamente econ6mico ( como la misma conformac i6n indus 

trial o los cambios en la productividad a l o  largo del tiempo ) ; 

sino también pol ít icos y sociales ( como el  poder de los sindi

catos o la política más o menos repres iva de los gobiernos )  . 

Establec ido tal proceso en términos del sector industrial , és

te  estará confluyendo e influenciará en alguna magnitud la di-



- 3 6  -

nárnica de la d i s tribu c i 6n del ingre so a nive l nacional g l obal 

e l  cual , por su parte, aso c i ado a los impu l sos proveniente s  

del re s to de las ac tividades producti vas , condic iona l a  confor 

rnac i 6n de la es tructura indus trial . 
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2 . - INDUSTRIALI ZAC I ON Y PRODUCC ION DE B I E�ES DE CAP ITAL 

E l  avance en e l  proce s o  de indu s tri a l i zaci6n aún en e l  e� 

s o  de l a s  economi a s  más repre sentativas de F�éric a Latina , no 

ha l ograd o en f o rma adecuada incurs i onar en la producc i 6n de 

b i ene s  de capital 131 .  Las barre ras princ ipales c on que se 

enfrentan és tas ac tivi dade s ,  por lo general se aduce , re s id i -

rian e n  la c omp l e j idad tecnol6g ica y d e  requerimientos d e  capi 

ta l a s o ciados a l a  manufactura de los b ie ne s  de p roduc c i 6n . 

La conc epc i 6n bienes de capita l  = e l evado n ive l te cno 

1 6g i c o  y e levada dotaci6n de capita l , encuentra a s ide ro en la 

inex i s tencia de un p roc e s o  de de sarro l l o  tec n o l 6g i c o  a pl i cado 

a la práctica produc tiva de origen nac i ona l . En e fe c to , e l  

proc e s o  de adap tac i6n te cnol6gica ( pa ra n o  hablar e n  e l  de c rea 

c i 6n de l a  mi sma } , e s  mi n irno en l a s  economias latinoame ricanas 

aún c on proc e s o s  de indu s tri a l i z ac i 6n re lativame nte ná s avan z a  

das y prác ticamente inex i s tente en aquel la s e n  donde e l  mi smo 

tiene me nor expre s i6n .  

1 3/ Ev identemente , ex i s ten enorme s di spari dade s en e s o s  avan
c e s  entre d ivers a s  ec onomi as del continente • . •  " S i  c on s i 
deramo s  e l  c o n j unto d e  l a s  i ndustri a s  me ta lmecánicas s e  
aprecia que los tre s paise s de may or tamañ o  e n  e l  año 1 97 0  
te n!an un coe f i c i ente de imp ortac i 6n para l o s  bienes produ 
cidos por e s te grup o de indu s tria s  de alrededor de 16% . -

Los p a i s e s  de ta mañ o  intermed i o , en camb i o , te n ! an para los 
mi smos bienes un coe f i c iente de imp ortaci6n de 5 2 % . Los pai 
ses más pequeños por su lado , todav! a importaban en 1 9 7 0  e l

-

8 6 %  de su demanda interna de indu s tria s  meta lmecánicas . E s  
tas d i f eren cias tan pronunc iada s  mue s tran c l a rane nte que e l  
avan ce de l a  s u s tituci6n h a  s i do muy di s tinto según l o s pai 
ses :• . AI ZF. ,  Juan y otros . .�..rnéri ca Latina : I n tegraci6n eco 
n6mica y susti tuci6n de importac i o nes . ,  pp . 32-33 . Fondo



Cultura Ec on6mic a . �éxico , 19 7 5 . A l o  ante rior debe añadir 
se el hec ho de que l o s  bienes de capi tal c onsti tuy en s o l amen 
te una parc e l a  de la produc c i 6n rneta lme cán i ca . 
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En e s as c i rcuns tancias , no debe e�trafiar e l  he cho de que 

sean las ET actuando dire c ta o indire ctame nte las que se encar 

guen de movi l i zar una parcela importante de los re curs o s  vincu 

l ado s a la producc i 6n de aque l los biene s que , como los de cap� 

tal ,  requieren de una capacidad t�cnica mínima ne cesari a para 

s u  elaborac i6n . 

Por otra parte , s ie ndo la tecnología exi s tente en és tas 1! 

neas en gran med ida prop ie dad de ET , obedeciendo evidentemente 

a una do tac i ón de re cursos prop ia de las economías indu s trial-

mente avanzadas , es acorde con l as cond ic ione s exi s tente s  el he 

cho de que los bienes de cap i tal involucrados en l o s  procesos 

productivos no re spondan a la do taci6n p ropia de re curs o s  de las 

economí as usuari as e s casamente indus trial i z adas ; y que la en tra-

da a l a  producci6n de ta l e s  b iene s se vea en c i e rta medida d i f i -

cultada por l o s  f abrican te s  nac ional e s  a i s l adamente con s idera-

dos . 

S i e ndo as í ,  ante cond ici onantes tal e s , exi s ten suf ic ientes 

argume nto s  para la general i z aci ón de una concepc i ón sobre los 

requerimientos tecno l 6g i co s  y de cap i tal que imp l ica e l  incur-

s ionars e en la p roducc i 6n de bi ene s de inve r s i 6n • 

Lo que e s tá por detrá s de tales concepc iones e s , por un la 

do , la s i tuac i 6n precaria en la que ,  en términos de l conoc imien 

to ap l icado a la p ráctica produc tiva se encuen tra la mayor ?ar-
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te de las econom!as latinoamericanas ,  en particular aquellas  

que escasos avances han reali zado en su  proceso de  industria

l i z aci6n 1 4/ 
• 

Es claro que las causas altimas de l panorama anotado reb� 

san los l !mites de lo puramente económico , pero no puede de mo 

do alguno redundar ello en un an�l i s i s  que descarte cualquier 

pos ibil idad de avance en el  proceso . Lo que s !  es  congruente 

con las condic iones del medio socioecon6mico latinoamer icano 

es  que las transformaciones en l a  e s fera de lo productivo , vi� 

to desde una 6ptica  macro , solo puede alterar su conformaci6n 

altamente desigua l  en el plano de lo econ6mico y social , a pa� 

tir de transformaciones más globales o talvez más integrales  

y abarcantes que apenas la tendencia estrictamente cons iderada 

de , por e j emplo , e l  sector industrial en gestaci6n o en plena 

fase de transici6n hacia su madure z en el contexto mundial . Por 

lo demás , tal situaci6n qued6 evidenc iada por los e fectos " dis-

torcionadores " arroj ados por el  "modelo" de crecimiento por la 

v!a .  sustitutiva de importacione s en las  econom!as más represe� 

tativas del continente . 

Además , es  importante no perder de vista el contexto eco-

n6mico general , pues el sector industrial , aisladamente cons ide 

14/ No está por demás recordar que e l  sector industrial es , en 
términos macroecon6rnicos , el que de mej or forma induce , en 
general , la innovaci6n tecnol6gica . 
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rado , no podrá contribuir significativamente en e l  ataque a 

las grandes disparidades socio-económicas a menos que se le  

inserte en el contexto global de  los  otros sectores product i-

vos y principalmente en lo que atañe a l a  problemática agraria , 

por cuanto el crec imiento de uno se interrelaciona con la  me-

nor o mayor expans ión del otro . 

Podrfa entonces argumentarse , como se lo hace a vece s , que 

una estrategia orientada en esa direcc ión requerirfa de tantos 

recur sos que seria imposible de implementarse dadas las carac-

terf sticas de las economfas con inc ipientes procesos de indus-

trial i z ación ( insuficiencia de capital , insuficiencia de recur 

sos humanos altamente capacitados , etc . ) ; pero parecerfa  ser 

que en el  caso de é stas ültima s , los frenos en esa dirección 

son no apenas o exclusivamente de !ndole económica sino tambi�n 

pol !tica , por cuanto a pesar de que no se dispongan de todos 

los recursos de capital necesarios para impulsar una e strategia 

en ese sentido , e s  su cbncentración en pocas manos lo que deter 

mina una apl i ca ción de fondos y de re inversión del excedente 

generado en actividades que no nece sariamente se responden con 

una visión de integración de mayores segmentos de la población 

a los circuitos  de producci�n y consumo . Similares afirmacio-

nes podr!an hacerse , aunque con menor conocimiento de causa , 

de los frenos que impiden una alteraci6n de los factores de re 

zago en el agro . 
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Por otro lado , debe entenderse que la producc i6n de una 

particular gama de biene s de capital en una econom!a dada , vie 

ne !ntimamente relacionada al part icular perfil  industrial de-

lineado a partir de las e specificas ramas industriale s impul -

sadas , sea a través de mecanismos vinculados a la  plani ficaci6n , 

sea a través de condiciones obj etivas como la rentabi lidad que 

el empresario evalüa en términos microecon6micos , a s !  como las 

consideraciones a respecto de la evoluci6n futura probable de 

la econom!a , entre otros . 

No obstante , tales factore s traen a sociados condicionantes 

que igualmente superan consideraciones apenas econ6micas . 

Siendo as! , el  énfasis  dado a la producc i6n de un c ierto 

tipo especif ico de bienes de capital , no se explica en s 1  mis 

roo , ya que l a  producci6n de tales bienes no tiene , per se , gran 

significaci6n 1 51 De tal  forma que el  significado de altas 

dotacione s  Capital/Trabaj o  y Capital/Producto , que puede equi-

valerse a tecnolog!as de generaciones más recientes en térrni-

nos relativos , encuentra su  e xpl icaci6n en  el  particular per-

fil de de sarro l lo industrial que se conforma a partir de la  in 

terrelaci6n entre una gaMa particular de bienes de consumo y 

su especifica vinculaci6n con la producci6n de bienes interme-
. 

dios y de capital  que retroal imenta a todo e l  aparato industrial 

15/ A no ser en los casos en que las factor!as productoras de 
tales biene s tienden a reproduc ir caracter!st icas de ver
daderos "enclave s "  industriales . 
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instalado , lo cual , vinculado en forma intima a los elementos 

de carácter socio-pol1tico que genera , reproduce y al mismo 

tiempo da contenico , viene a plasmarse en lo que , en forma g� 

nérica ,  se conoce como proceso de industrialización . 

Siendo as ! ,  para econorn!as con procesos de tal tipo más 

o menos incipiente s ,  como lo es  e l  caso ecuatoriano , es  impre� 

cindible dilucidar o determinar -pensando en e l  largo plazo- , 

e l  especi fico perfil industrial a que se pretende dar forma , 

vinculando el  !'patrón " de consumo más acorde a Üts necesidades 

especif icas de ésta econom1a capital ista con inc ipientes avan-

ces en e l  plano industrial , con un sector primario de tenden� 

c ias recesivas e incluso con importantes sectores de la  pobl� 

c ión no integrados a los circuitos de producción-consumo en 

términos monetarios 161 . 

El perfil industrial a que se hace re ferencia no es  una e� 

tegor1a de análi s i s  apenas económica como en una primera ins-

tancia puede parecer . 

En e fecto , en la  conformación del perfil industrial , que 

es una resultante de un período determinado baj o  condicione s 

16/ Las condiciones mencionadas son apenas ilustrativas Y· no 
se pretende agotarlas como tale s . Se intenta con ello ape 
nas establecer diferencias con respecto a economías indus= 
triali zadas . 
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e specif icas , el  sector productor de bienes de capital al imen-

ta al de bienes de consumo a través de la  oferta de maquinaria 

y equipo pertenec ientes a las más diversas •: familias " de bie-

nes de producc i6n . 

La fabricaci6n de bienes de consumo e intermedios , por su 

parte , y su mayor o menor crecimiento , es el incentivo que di  

namiza al sector de bienes de capital corno un todo . Por su 

parte , el sector de biene s de consumo e intermedios no crecen 

en una direcci6n amorfa ,  en el  sent ido de que su impulso como 

subsectores industriales no es  el producto de una multipl ici-

dad de decisiones individuale s ,  ca6t icas y anárquica s . Qué 

es entonces lo que determina la conformac ión de lo que hemos 

llamado e l  perfil  industrial? . 

La conformaci6n del perfi l  industrial se expre sa en l a  

interrelaci6n subsectorial industrial , i . e . , entre la produc

ci6n de biene s de consumo , .  intermedios
' 

y de capital . Pero la 

conformaci6n de aquel y e l  énfasis en la producc i6n de alguno 

de é stos últimos grupos de biene s ,  se expl ica por los especi-

ficos entes sociales de la  poblaci6n hacia los que se dirige 

el grueso de la producción industrial como un todo , lo que se 

expresa en una de cis i6n en torno a una estrategi a  de desarro-

llo global a largo plazo ( implicita o expl icita)  sobre produ� 

ci6n y consumo orientada hacia la s at i sfacci6n de la  demanda 

de estratos soc iale s es�ecificos o ,  en términos econ6micos ,  la  



• 

• 

• 
• 

• 

- 4 4  -

de c i s i 6n en torno a l as v ar i able s macroe con6 mic as de inve r s i6n 

y consumo como una vf a de ace l e r ar e l  proceso de acumu l ac i6n 

c apital i s ta. 

De e s a  forma, e l  pe r f i l  indu s tri al re sponde , en �l timo an& 

l i s i s ,  a f actore s no apen as econ6micos y de e s a  mane r a ,  l a  re-

sul tante en la forma, podr í a  ser de dos tipos como c asos extre 

mos d adas l c. s  re stricciones anotad as : 1 7 1  

i )  Un a s i tuac i6n en l a  cual l a  producc i6n indu s tri al en bie-

ne s de consumo se orienta al ab as te c i miento de la dem an d a  del 

con sumidor con poder de comp r a  re al . Podr f a  agreg ar s e  a é s te 

c aso , como precond ici6n , un ingreso concentr ado , e levados n i -

ve l e s  de consumo por l o s  sectores que s e  aprop i an de un a m ayor 

parce l a  del exceden te ge nerado y ,  por tan to , un sector produc 

tor de b i enes de c ap i tal que re sponde a l as ne c e s i d ade s en ma 

qu inari a y e qu ipo del sector productor de biene s de con sumo 

en esos términos c uando se incurs iona i ntern amente en aque l 

tipo de producc i6n . 

En e s t a  s i tu aci6n , e s  muy 9rob ab l e  que l a  re l ac i6n C api tal/ 

�reducto y C api tal/Trabaj o  se e l eve pro gre sivamente , en l a  me 

dida en que l a  cemanda e s  al tamente sof i s ti c ad a , con u n a  ofer 

ta que aumenta a? oy ad a  en e s a  deman da y en donde la compe ten-

17/ No hay r azones sufic ie nte s  corno p ara supone r que son ape 
n as éstas dos po s ib i l id ade s l as m&s s i gn i f i c ativ as .  Exi s  
te d e  hecho un espe ctro b as tante amp l io entre ambo s mornen 
tos e incluso po s i c iones extre mas an tern ativ as . 
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cia entre productores de biene s de consumo cobra énfasis  en 

aspectos vinculados a la  diferenciac i6n del producto y alg� 

nos de los elementos asociados a econorn1as con importantes 

grados de o ligopo l i zaci6n . 

En éste caso se tiende , a largo p lazo , y manteniéndose 
-

las condicione s originale s , a un punto de estrangulamiento 

que constituye un freno en la misma direcci6n , ante lo cual . 

el  ;!modelo " buscar1a  nuevas a lternat ivas . 

As 1 ,  pue s , e l  perfil industrial resultante e s  un énfasis  

marcado en  la  producci6n de bienes de  consumo de  e levado va 

lor unitario de adquisici6n y de un acceso a l a  producci6n 

de bienes de capital  que implica e l  uso de tecnolog 1as rel� 

tivarnente recientes las cuales -no e s  un supuesto muy aventu 

rado- son propiedad de ET que solaMente transfieren tales pro 

cesos  en la medida en que e llo es congruente con los planes 

de la  casa matriz o ,  en términos más generales , obedece a una 

determinada divi s i ón internacional del trabaj o .  

En �ste caso , e s  importante destacar que el acceso a la 

producc i6n de biene s de capital estará delimitado por la  irn-

portancia relativa que el  proceso de industriali zación corno 

un todo haya adquirido en el  contexto de los rnacrosectores de 

la econorn1a .  
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En efecto , la  producc i6n de �stos bienes en forma s igni-

f icativa solamente se j ustifica , en l as circunstancias dadas , 

por la existencia de una demanda que venga a con stituirse en 

un incentivo de mercado capaz de absorver , período tras per í� 

do , mayores volümenes de maquinaria y equipo . E s  en ese sen-

tido en el que , en general , se cons idera a la  demanda por bie 

nes de capital como una func i6n de la inversi6n . 

Por otra parte , el  desarrollo de � stas industrias encuen-

tra un indicador de su e stado de desarrollo a trav� s del gra-

do de divers if icaci6n que la  oferta , incentivada por aquella  

demanda , ha  podido alcan z ar ,  ya  que , por e j emplo , en e l  caso 

de economías con un s6lido parque industrial instalado de in-

dustrias productoras de biene s de capital , la  demanda es tal 

que permite que algunas unidades productivas trabaj en baj o co� 

trato con diversos usuarios a la vez el aborando bienes de ca-

pital de uso e specífico u otras fabricando en serie para tipos 

de biene s de capital , por ej emplo , de uso general i z ado . En 

otras palabras . . . "Una alta taza de acumulac ión de capital pu� 

de ser crucial en tanto que exi ste una condic i6n previa para el 

crecimiento en el tamaño absoluto del sector de bienes de ca-

' t  1 "  1 8/ p1 a -- . 

18/  ROSENBE�G , �athan . Tecnología y Economía ,  p .  1 6 5 . Edi
torial Gustavo Gili  S . A . , Barcelona ,  1 9 7 9 . 
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En una econom! a con inc ipie nte proceso de indu s tr i al i z ac i 6n ,  

pue s , e l  n ive l de l a  ac tivid ad indu s tr i al glob al impide de he-

cho que l a  demand a por bi ene s de c ap i tal , su volumen , sus c ar a� 

te r ! s ti c as y e l  so s tenimiento de l a  mi sma, s e an de una magn i -

tud tal que se tr an s forme e n  u n  incentivo p ar a  l a  instal aci 6n 

de nuevas unid ades industr i ales f abr ic antes de biene s de pro-

ducc i6n . De e s a  forma,  la importac i 6n p as a  a ser e l  c an al " nor 

mal " de ab as tecimiento de é s tos bienes y l as oscil aciones en 

los n ive l e s  global e s  de i nvers i 6n se re�l e j an en forma aprox i-

mad a ,  p ar a  e l  sector industri al , por el mov imiento de l as im-

portac ione s en maquinar i a  y equ ipo a l o  l argo del tiempo . 

As! , y depend iendo del comportamiento del sector exte rno 

en cu anto a l a  d i spon ib i l id ad de divi s as , podrá restr ing irse 

o amp l i arse e l  vo lumen de importacion e s  en bienes de capi tal 

depe ndiendo de l o s  av ances que se hay an re al i z ado en e l  proc� 

so de industr i al i z aci 6n . S i  los avances h an s ido inc ipi ente s , 

seguramen te l as r e s tr i c cione s priori tar i as vendrán a comprimir 

l a  importac i 6n de b ienes de cons umo r e l ativamente s impl es ; p a-

r a  los cu al e s  exi sta produc c i 6n loc al y s i  los l ogros en e l  c am 

po indu s tri al han s ido más s ign i f i c ativo s , l as restr i cc ione s 

a l a  importac i 6n p as arán a grav ar , po s ib l emente , al gunos tipos 

e spe c ! f i cos de bienes corno los de c ap i tal y a cuyo s p rocesos 

te cno l6�icos pue d a  ac ceder e l  productor n acional ( pübl i co o pr! 

v ado ) , ya s e a  ai s l ad amente consider ado , por el c api tal extr an-

j e ro o po r ambos . En forma muy gene r al , l a  dinámi c a  apuntad a  

s e  observ6 e n  al �unas economí as de A�é r i c a  Lati n a  dur ante el 
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per íodo de crec imiento indus trial a través de l a  vía sustitu 

tiva de importacione s en sus ini cios . 

En e sa direcc i6n , que no e s  de ni nguna mane ra un proceso 

l i neal 19� las economí as de me nor des arro l l o  rel at ivo es tarán 

l ig adas a la absorc i6n de procesos produc tivos que no respon-

dan , ne cesariamente , a sus particula re s reque rimientos econ6-

micos y soc i a le s  de de sarro l lo en e l  c ampo indu strial . 

De igua l manera , el acceso a la f abricaci6n de bi ene s de 

producci 6n demandará grande s es fuerzos a lo largo de l t iempo , 

y el proce so de indust ri a l i z ac i6n en general es t ará s esgado 

de sde sus inic ios a l  crecimiento de l a  demanda de un reduc ido 

e spe ctro soci a l  de l a  pob l aci6n , busc ando a l argo p l a z o  o de 

forma concomi t ante , nuevas sal ida s que pe rmitan la cont inua-

c i6n del 11mode l o " . 

Ademá s ,  a l  ser e l  de sarro l lo del sector indust r i a l  inc i-

p iente y por l o  tanto no exi stir una demanda por biene s y equ! 

pos sostenida que j ust i f ique l a  implementaci6n de nume ro s a s  

unidades f abrican tes d e  bi enes de c apital , las facto r í a s  que 

incur s ionen en é s tas l íneas probab lemente ope rarán con s ign i-

fi cat ivo s márgene s de capacidad ociosa , pre sent ándo se con e l lo 

una e levada inc idenc ia de l capital f i j o  en l a  con forrnaci
.
6n de 

19/ Lo cual no nos imp ide ab straer su trayectoria . 
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los costos de producci6n por unidad de producto . En táles 

condiciones ,  l a  competitividad de �stas indu strias se ve re-

ducida y l a  sobre vivencia de l a s  mismas amena z ada a l argo pl� 

zo . 

ii) Una segunda situaci6n hipot�tica en l a  cua l l a  producci6n
2 0/ 

de bienes de éo n s umo trata de abastecer a un mayor e spectro con 

sumido r s in disminuir inne ces ariamente los recursos que posibi-

l iten la pro fundizaci6n de l proceso de acumu l aci6n y el c reci-

miento de l consumo a l argo pl azo . 

A �ste c a s o  podría agregarse, como una precondici6n, una 

distribuci6n progresiva de l ingreso, en donde el sector pro-

ductor de biene s de consumo crece, pe ro orientado hacia una 

gama de product o s  sin excesiva dif erenciaci6n y en donde , por 

tanto, el sector productor de bienes de c ap i tal crece apoyado 

en una demanda c apa z de incentivar la c reaci6n de nue vas f ac -

tor!a s y/o de inducir una mayor util iz aci6n de l a  capacidad 

i n s t a l ada , aprovechando de los impu l s o s  gene rado s en los o t ros 

sectore s productivos . 

Pero , y  dado que trabaj amos en el contexto de una economía 

fe abiert a , l a s  pos ibilidades de incursionarse en otros merca-

�/ Una tercera s ituaci6n hipotética deber!a conside rar , para 
el Ecuador , la transferencia de excedentes desde el r s ec 
tor ·: petro l e ro . No ob stante , dada l a  incertidumbre por la 
que atravie z a  e l  mismo , pre ferimos ahondar en e l  an� l i sis 
de la distribuci6n de l ingreso y de l a s  al teracione s inter 
sectoria l e s . 
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do s ( externo s ) , e star� l imitada por e l  tipo de tecno logfa a 

ser emp leada en los re spec t i vo s  proc e s o s  produc t ivo s . Y e s  

e n  ese momento en donde l a  se lecc i6n- adaptaci6n de tecno logfa 

cobra espec i a l  interés y l as l f ne as de productos que , con un 

criterio se lect ivo y din�mico , sean cons ideradas capac e s  de 

hacer frente a l a  competenc i a  internacional . 

A s f , tal proce so deber� de scender a nive l  de deta l l e , 

e vit �ndose una acci6n ind i scriminada de fomento hac ia e l  sec 

tor i ndustrial , haciéndo se h incapié en aque l l as act ividade s 

que , di sponie ndo de una demanda i nterna cons iderable , s e an e� 

paces de s e r  proyectadas hac ia e l  exter ior de forma competit! 

va . 

Como puede verse , l o s  requi s itos impue s tos en e s a  d i recci6n ,  

son a l t amente exigente s ,  l o  cua l s e  i nserta e n  e l  contexto de 

la es trategia en d i s cu s i6n ,  la mi sma que se d i f e renc i a  de los 

p lanteamiento s de l a  industriali zac i6n sust itut i va - aün c uando , 

como en el Ecuador , e l  hori zonte de s u s t ituci6n e s té l e j o s  de 
1 

s e r - alcanzado - o de l a s  tfpicas p l ataformas de exportaci6n ( de 

hecho no se exc luyen mutuamente ) , en e l  s entido de que e l  im-

pul so a l  proceso de indus tria l i z ac i6n demanda de la recompos i -

c i6n d e  l o s  sectore s product ivo s internamente para consegu i rse 

una base de sustentaci6n loca l , pero no e s t imul a  és ta act ivida 

des pensando a?enas en el corto p l a z o  ya que , la cons ideraci6n 
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dinámica de la propuesta , exige a _ l o largo de l tiempo , tatnb ién , 

l a  proyecc i6n ha c i a  afuera de l a s  act ividade s industriale s . 

S i endo a s ! , é s t a  segunda s i tuac i6n h ipotética planteada , 

l leva a una interrelac i6n entre l a  producc i6n de bi ene s de con 

sumo , interme dios y de capital que , al igual que en la pr imera , 

se impu l san y retroal imentan mutuamente ; pero con la diferen -

c i a  crucial de que en ésta segunda s i tuac i6n el crecimiento 

de la oferta no está s e sg ado a la dema nda de un reduc ido seg-

mento de la poblac i6n y el producto , en el campo de los b ienes 

de consumo , no e s tá condicionado , para s u  rea l i z ac i6n , de una 

exce s iva e innecesaria di ferenciaci6n . 

Independie nteme nte de que el patr6n de acumula ci6n preva-

lec iente en la economfa tienda ha cia la conforrnac i6n de uno 

de los pe rf i l e s  citados o a una cornbinaci6n de ambos , la pro-

ducc i6n de b iene s de cap ital puede ver s e  e s t imu l ada por cua l -

qui era d e  e s a s  v ! a s  dado que la demanda que induce la produc-

c i6n en é ste sector , t iene un caráct er der ivado , en el sent i -

d o  d e  · que s u  expans i6n e stá en func i6n de l empuj e  que le im-

pr iman la producc i6n de bienes de consumo e intermedios . E s  

c l aro que la mera ex i s tenc ia d e  esa demanda no re sulta auto-

mát icamente en e l  aparecimiento progres ivo de unidade s de pr� 

du cci6n dedicadas a la e l aborac i6n de b ienes de invers i6n , s! 

no que dependerá , entre otros factore s , del vo lumen so sten ido 
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y de l tipo espe c i f i co de esa demanda , a s !  como de l a  existe� 

cia d� co ndic ione s que garant icen la re a l i zaci6n cont inuada 

de productos . 

No obstante , a pe sar de que , como arriba se anota , en l a s  

condiciones apuntadas , el sub sector productor d e  biene s d e  c a  

p i t a l  pueda desarro l l arse hasta ci erto punto re l at ivame nte in 

depend iente de l e s t i lo de de sarro l lo adoptado en t�rminos de · 

los bi ene s de consumo e intermedios que se impu l sen , en té rm� 

no s de l a s  imp l icac ione s so c i a les s !  existe una di feren c i ación 

bastante c lara . 

En e l  caso de l prime r pe r f i l  hi pot� tico , se supone que l a  

demanda que incent iva l a  oferta d e  bi ene s de c ap it a l  está ses 

gada hacia l a  s at i s f acc i6n de l con sumo de los e s tratos de l a  

pob laci6n que se apropi an de una mayor parce l a  d e l  excedente 

generado { orient aci6n concentradora de l ingreso ) . E s to s i g -

nifica que las " fami l i a s ·· de bienes d e  capital relac ionadas 

con l a  producci6n de biene s de consumo de e levado valor uní-

tar io , s i  se l legaran a producir inte rnamen te , lo cua l requ i� 

re de avances m!nimo s nece sarios en el proceso de indus tria-

l i z a ci 6n , avan z a r ! an en func i6n de los irn9u l s os origin ados 

en una demanda por b iene s de con sumo rest ringida . 

En esas condic iones , la mi sma din áMica de l proceso de i� 

dust ri a l i z a ci6n requerir!a , como una p recond ic i6n , l a  existen 
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cia de un ingreso concentrado para garantizar la realizaci6n 

de productos . As!, e l  proceso avan zaría hasta un cierto pun 

to en el cual , o se proyecta un fluj� de oferta hac ia los roer 

cados externos, o se promue ve un proceso redistributivo del in 

g r e so o ambos. De hecho , tale s alternativas no son mutuamente 

excluyentes , sino, antes bien, complementarias. 

Debe observarse, como ya se acot6 arriba, que el arrastre 

del subsector productor de bienes de capital solamente tendrá 

efecto una vez que el aparato industrial instalado ha alcanza-

do un nivel m!nimo de desarrollo de la capacidad productiva n� 

cional y/o de la
.

entrada en funcionamiento de unidades de pro

ducci6n de origen foráneo .  Por otra parte, demanda grados m!-

n iinos de integraci6n al interior del aparato industrial y, pri� 

cipalmente, dentro de la cadena de producci6n, del e slab6n que 

vincula la industria siderürgica a la metalmecánica, caso con-

trario, el impacto favorable sobre balanza de pagos vfa ahorro 

y/o generaci6n de divisas a trav�s de las producciones locales 

será de poca significac i 6n 
2 11 . 

21/ En t�rminos de proceso de industrializaci6n, como puede ver 
s e, es crucial el estado de l aparato industrial preexisten� 

te , vale de cir , la capacidad que un ?er!odo de auge ( como 
el cacaotero o banane ro en el caso del Ecuador } ha tenido 
para irradiar su crec imiento hacia el sector secundario de 
la econom!a y actividades relacionadas . De forma que, en 
la entrada a un nuevo ciclo de auge en el sector exte rno ( co 
mo el per!odo de exportac iones pet roleras } s ea posible pro-



fundi zar más la integraci6n de l parque industrial instalado 
v!a aumento en el uso de la capacidad instalada de las uni
dade s productivas ya existentes y de otras nuevas que se ins 
talan. 
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De e s a  forma , s i  ob s e rvamos el e s t ado de l o s  avance s en el 

proce so de indu s t r i a l i z ac ión en economías de me nor desarro-

l lo re lat ivo , el pr ime r pe rf i l , soc i almente exc luyente , no 

cons igue s iquiera obtener los logro s , as imi smo s l imitado s , al 

c an z ados en l a s  e conomías lat i noame r i canas con proc e s o s  de in 

dus trial i z ación más s i gn i f icat ivos . 

En e fe c to , en é s tas ü l t imas , en que l a s  dive r s a s  c r i s i s  

de l sec tor externo o de l s i st ema c ap i t a l i sta en su conjunto han 

forz ado el incent ivo a sus procesos de indus t r i a l i z ac ión apro-

vechando de cond i c ione s pree x i s tente s en el c ampo de lo econ6-

mico y polít i c amente f avorabl e  a propuestas de corte popu l i s -

ta , e l  prime r pe r f i l  aquí pl anteado , pese a los pre requ i s i tos 

exc luyen tes y a l a s  consecuenci a s  aprof undadora s de l a s d i sp� 

ridades socio-económi c a s , logra tener un período de crec imien 

to s o s te n i do en cuanto las contradi cciones entre un " mode l o "  

concent rador y l a s  nece s i dades d e  acumulac ión n o  han l l egado 

a un punto de e s trangul amiento tal que requiera de a l teracio-

nes s igni f i ca t ivas en el mi smo . 

S iendo así , durante e l  pe r í odo de c recimiento , y aprovecha� 

do de un aparato indu s t r i a l  mucho más con s o l i dado que l o s  exis 

tent e s  en las economías de me nor des arro l l o  rel at ivo , e s  pos i-

b l e  avan z ar en l a s  produc c ione s de b iene s de consumo , interme-

d i o s  y de cap i ta l ; y de e s a  forma , l o s  impu l s o s  origin ados en 

una gama de b i enes de consumo que se va d i ferenc iando pe r f odo 
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tras periodo , puede efect ivamente impul s ar el  crecimiento de 

una parce l a  de las  industrias productoras de biene s de capital , 

aunque con retardo , dado que la misma es tructura industrial y 

su e stado de des arrol lo , ya permite e l  que , internamente , se 

efectaen actividades productivas que de otra forma pasarfan a 

gravar sensiblemente la balan za de pagos . 

De cualquier forma , aan cuando la progre s iva diferenciac ión 

de productos propenda hacia la util i z ac i6n de bienes de inver-

s i6n más sofisticados tecnol6g icamente , lo cual en a lgan mome� 

to vendrá a gravar las cuentas externas de la economfa , indud� 

blemente se logra conseguir al interior del aparato industrial , 

un mayor grado de integración entre act ividades ,  lo que puede 

imp l icar , en algan mome nto , un aumento de las  posibil idades de 

competitividad en mercados externos vfa la di sminuci6n de los 

costos unitarios de producci6n , por el impacto de la existenc ia 

de economf as externas y el uso de fuerza de trabaj o barata . 

Ya  en e l  caso de economfas de menor desarrollo rel at ivo , 

como lo es el caso de l Ecuador , é s te pe rfil  industrial exclu-

yente , ni s iquiera logra avan zar hacia etapas po steriore s de 

integraci6n de l aparato industrial , por cuanto las condi ciones 

previas en t�rmino s de los avance s  real izados en el  proce so de 

indus trial i zación son insuf icientes como para que el arrastre 

ej ercido sobre las industrias productoras de bienes de cap ital 

encuentre re spuesta inmediata que se trans forme en una pro fun-
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di zac i6n del proceso en todas o en algunas de las actividades 

que propender!an hacia la  integraci6n del aparato industrial . 

De esa fo�a , se producen concomitantemente , dos situacio-

nes :  por un lado , como ya se mencion6 , no se logra integrar e l  

aparato productivo industrial por el  baj o  !ndice d e  respuesta 

que las condic iones previas condicionan anulando en cierta for 

ma el f actor de arrastre que el crecimiento en la producc i6n 

de bienes de consumo de elevado valor unitario podría incenti-

var ; y ,  por otro , el per!odo de vigencia de altas tasas de ere 

cimiento en la producci6n de �ste rtltimo t ipo de biene s ; exteE 

naliza  de forma más inmediata las contradicciones entre l a  rea 

l i z aci6n de productos para dar continuidad al proceso de acumu 

l aci6n capital ista y l a  existencia de un ingreso que se  orien-

ta hacia  estratos restringidos  de la  sociedad . 

Claro e stá que en  el  lapso en que las industrias producto-

ras de b ienes de consumo muestran altas tasas de crec imiento , 

el  proceso concentrador y excluyente es  funcional al " patr6n " 

de acumulaqi6n sustentado en una demanda que no engloba a los 

e stratos más bai os  de la sociedad . 

De otra parte , dadas las condiciones preexistente s del ap� 

rato industrial en economías de menor desarrollo relativo , que 

durante las crisis  más signi ficativas del sistema no lograron 
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vo l c ar hac ia adentro sus e s fuer zos en forma similar a lo cons 

ta tado en otras economi as de América Lat ina , los impul sos or iun 

dos de la producc i6n de bi ene s de consumo , se p l a sman , en una 

buena me dida , en forma más inmediata , en la impo rtac i6n y no en 

la producci6n i nterna de bienes de capi tal o ,  al menos , de una 

parcela importante de los biene s  de capital ne cesarios ?ara re-

troal iment ar la producci6n de bienes de consumo . de elevado va lor 

unitario . 

En e l  caso del segundo per f i l  hipoté t i co , se supone que la 

demanda por bienes de consumo que arras tra la de los bienes de 

capital , se orienta hac i a  e s tratos más ampli os de la pobl ac i6n , 

de manera tal que el avance en l a  producci6n interna de bi ene s 

de capita l ex ige de un proce so red i s t ribut ivo de l ingres o  corno 

precondici6n , y en l a  med ida en que el espectro consumidor se 

amp l i a , se ens anchan también las franj as de mercado fact ibles 

de ser ab astecidas con bienes de produc c i6n de or igen nac ional . 

En � s t a s  cond i ci one s ,  l a  s i tuaci6n pree x i s t e n t e  de l aparato 

indus trial , requiere de condi c iones mfnimas de operac i6n ; pero 

el acceso a la producci6n de biene s de consumo de más baj o va-

lor unitario que los pre sentes en el pe rfi l  anterior , repre se� 

ta un potenci a l  de absorc i6n de productos tal que to rna viable 

la instal ac i6n de nuevas unidades product ivas que operen hac ie� 

do un én �as i s  me nor en act ividade s vincul adas a la di ferencia-

ci6n progre siva de produc tos o ,  al menos , e l  costo so c i al de tal 

di ferenc i aci6n aparecería como menor . 
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Por otra parte , si  el proceso se encamina en t�rminos selec 

tivos y diná�icos ,  la  incursi6n en l a  producci6n de bienes de 

consu�o masivo puede redundar en un arrastre efectivo sobre las 

industrias productoras de bienes de capital , toda ve z que la 

existencia de una demanda generali z ada garanti z a  la reali zaci6n 

de productos en el mercado en forma continuada . 

Este segundo perfil hipot�tico , que con sus caracter! sticas 

muy particulares se observ6 en las econom!as latinoamericanas 

que mayore s avances han e fectuado en su proceso de industriali 

z ac i6n -más espec!ficamente nos referirnos al  caso del Brasil 

ante s de entrar en l a  " fase � de los durables de elevado valor 

unitario- no se detecta , en el per!odo que estudiamos , en el 

caso del Ecuador 2 21 . 

En efecto , en �s te último , a pesar de que el  aparato indus 

trial no ha logrado una suficiente diversificaci6n como para 

que el impul so desde la producci6n de bienes de consuMo de baj o  

valor unitario arrastre l a  de bienes de capital , s e  da un pro-

ceso de industria l i z aci6n tard!o en el cual , aprovechando todo 

2 2/ Sobre e l  desarro l lo de la  industriali zaci6n sustitutiva en 
las econom!as que �ayores avances consiguieron en Améri-
ca Latina • . .  "Como es conocido , l a  mecánica del proceso de 
sustituci6n de importaciones consisti6 en que al reeemplazar 
se unos bienes se posterg6 la sustituci6n de otros que se ·

requerfan para la fabricaci6n de los primeros . Por lo gene
ral los bienes de capital de producci6n industrial fueron los 
que menos se  sustituyeron ; más bien se facil itaba su importa
ci6n para in iciar la producci6n de bienes de tipo tradicional 
de consuno e intermedios , de bienes senc i l los y otros de con
sumo duradero elaborados por las industrias mecánicas . AI ZA , 

Juan y otros , op . cit . , p .  5 7 . 
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un perfodo de bonanza en e l  sec tor externo , s e  i ncurs iona en 

l a  producc i6n de los durab les s i n correspondenc i a  en l a  de bi� 

ne s de invers i 6n y ,  además , la oferta se orienta fundamental -

mente a sectores a l tos y medios de la pob laci6n que en l o s  úl -

t imo s años , princ ip a lmente en los más importante s  centros urba 

nos , logra acceder al consumo de ciertos biene s  durabl e s .
' 

S i n 

embargo , ade más de que é s te crecimiento no lograr integrar a 

los segmentos más ba j o s de l a  sociedad , tampoco cons igue cubr ir 

e l  hor i zonte de s u s t i tuci6n en bienes de consumo , aún cuando a -

vanee s s igni f i c at i vo s  se hayan rea l i z ado , p l asmándose inc l u s i ve 

una sust ituci6n vi s ibl e , detectable en l a  transformac i 6n de la 

p auta de l o s  importab l es que , a s imi smo , induce una eleva c i 6n 

en la de los i ntermedios y princ ipa lmente de cap i ta l . 

S i  hacemo s una cons tatac i 6n previ a y bre ve entre l a s  s i tua-

c ione s  h ipotét i c a s  p l anteadas y el e s t ado de la cue s t i 6n i ndus 

trial en el caso e cuatori ano , veremo s  que alguno s  de los e l emen 

tos considerado s encuentran para l e l o  empfrico , por lo meno s , en 

a lguna s  de las caracterf s t icas apunt adas • 

Por e j empl o , l a  o ferta indu strial se ha orientado fundamental 

mente hac ia los segme nto s  con capac idad re al de compra, de for-

ma tal que en el contexto de l sector manufacturero ecuatori ano 

han s ido las l f ne a s  de producto s de e le vado va lor unitario aque-

l l as que se mo str aron más dinámi cas en los ú l t i mo s  años , a pesar 
1 

de alguna s dificultades exteriorizadas rec ientemente . A s .í . . .  " La 
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l í nea bl anca reve l6 ser el área más di n§mica de la industria 

manufac turera naci ona l con un ri tmo de crecimiento de l 240 por 

ciento en lo int erno y de l 500 por ci ento en lo foráneo durante 

el último qu inque nio " � . 

Por otra parte , y a pe sar de que ai sl adamente cons ideradas 

algunas l íneas de produc ci 6n i ndustrial corno la ante rior l ogren 

penetrar algunos me rcado s exte�nos ap rove chando de me cani smo s 

de i ntegraci6n , en el plano g l obal , l a  industria ecuatoriana se en 

f renta con s ign i f i cativas dif icul tades de compe tir en e l  plano 

externo , en una s i tuac i6n en la cual , además , los produc tos pr! 

marios de exportaci6n se mue s tran altamente vulnerab l e s  a las 

o s c i l aciones en los precios del merc ado i nternac iona l .  En ese 

sent ido , e l  perf i l  i )  s e  combina con una de las caracter ísti-

cas resul tante s de l pe r f i l  ii)  por cuanto los productos indu� 

triales de or igen local no logran entrar a compe tir con ven taj a 

en los merc ado s externos , s i tuac i6n que podría al terarse ante 

un sec tor industrial me j o r  in tegrado entre la producci6n de bie 

nes de consumo , int ermedios y de cap it a l . 

A s ! , s i n l a  exi s tencia de un efec t ivo pro ceso de se lecc i6n 

y/o adaptac i6n tecnol6gica perme ado por un criterio selectivo 

y di námico de impul so a determinadas industrias , la mantenc i6n 

del crecimiento del sector indus trial orientado también hacia 

�/ El Come rc io , miércoles 1 1  de j unio de 1 9 8 0 . 
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la exportaci6n no parece presentar , en general , gran compet it! 

" d  d 
2 4/ v� a --

• 

Con respecto a la di stribuc i6n del ingre so , en el caso ecua 

toriano , amp l ios sectores de l a  poblaci6n no se han beneficiado 

del elevado crecimiento econ6mico experimentado en los rtltimos 

años , habi�ndose detectado más bien una tendenc ia en favor de 

los grupos medios y de una parcela  de los que tradicionalmente 

ya dispon!an de ingresos elevados . De esa forma . • •  " Las  c ifras 

• . .  muestran c6mo el  e strato más pobre ha visto relativamente 

deteriorada su situaci6n , as! se observa que su participaci6n 

ha decrecido pasando de 3 . 4 % en 1 9 6 8  a 3 . 0 % en 1 9 7 5  . • .  Por otro 

lado , se observa tambi�n que los principales beneficiarios con 

dicha evoluci6n han s ido los llamados s ectores medios que mues 

tran importantes mej oras rel ativas en su participaci6n en el  

ingreso , como tambi�n en la evoluc i6n de su ingreso real  . • .  exi� 

te sin embargo un pequeño grupo en e l  1 0 %  de l a  poblaci6n de in 

gresos más altos , alrededor de 2 . 9 5 8  personas en 1 9 6 8  y unas 

4 . 2 15 en 1975 , que mej oraron su participaci6n en el  ingreso to-

tal . Es  decir que el  extraordinario crecimiento econ6mico entre 

los años citados y ,  particularmente a partir de 1 9 7 2  como conse-

cuencia , fundamentalmente , de la actividad petrolera , termin6 

�/ A respecto de la creaci6n de la Corporaci6n de Fomento a 
las Exportacione s ( CORFEX) para e l  incentivo de las no tra 
dicionales • . .  "Las importaciones subs idiarían a las  expor� 
tac ione s que cruzan por una etapa d i f icil  debido a su fal
ta de compe titividad y al debilitamiento de los precios in 
ternacionales " . Declaraci6n del Ministro de Finan z as . ET 
Comercio , �artes 1 4  de abril de 1 9 8 1 .  
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también por bene f ic i ar a un nümero reduc ido de personas que 

de s de mucho ante s g o z aban ya de nivele s de vida bas tante al-

t " 2 5/ o s  - . 

E n  cuanto a la ex i s tenc i a  de una demanda por b iene s de 

c apital que j us t i f ique la instalaci6n de nuevas uni dade s indus 

triale s dedicadas a la producc i 6n i nterna de lo s mi smo s , sus 

condic ione s de operaci6n y la s fuentes exte rna s de aba stec imi en 

to , vemos en el c a s o  ecuatori ano lo s i gu iente : 

a )  En un p e r i odo c ar acteri z ado por una relat iva bonan z a  

del sector externo a part i r  de la s e xportacione s petrole ra s ,  

el inte rcambio con el exterior mue stra un acelerado r i tmo de 

cre c imiento de las importaciones de bienes de c ap i tal ( v� a s e  

el cuadro N° 2 ) ,  dado el e s ca s o  de s arrollo previo d e  é s t a s  i n  

dust r i a s  inte rname nte . D e  e s a  forma , l a  elevac i6n del nivel 

global de i nve r s i6n encuentra parelelo en un aumento de la ma 

quinaria y equipo necesario p ara la ampli ac i6n de la capacidad 

product iva de la economía . 

As i ,  el i n c i p ie n te des arrollo industrial e cuat ori ano se 

d inami z a  en una medida en la cual la demanda por biene s de i� 

ve r s i6n crece ; pero cuan t i t at ivamente y cuali t a t ivamente no 

�/ �·10NCADA , José y VI LLALOBOS , F ab i o . D i s t r ibuc ión del ingre 
so , e st ructura product iva y a lternativas de d e s arrollo . ,  
pp . 6 - 7 , FLAC S O , Sede Quito , 1 9 7 8 . 
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l ogra avan z ar hac i a  l a  profundi z aci6n de l proc e s o  de indu s t r i a -

l i z ac i6n en l a s  fran j a s  p roduc toras d e  biene s d e  c ap i t a l  en for 

ma amp l i a  • 

b) E n  contrapar t i da , d ado e l  avance rel at ivo en e l  c ampo 

indu strial , se l ogra l legar hasta la producc i6n de a l gunos bie-

nes de consumo durab l e , expr e s ándo se i nc lu s ive en las cue n t a s  

externas una sus t i tuc i6n v i s ible a part i r  d e  l a  cafda d e  l a s  im 

portac iones de biene s de consumo a nive l e s  bast ante baj o s  l o  

c u a l  no s ign i f i c a  que l a  compre s i6n en é stos rubros haya agot� 

do su hor i z onte s u s t ituible . 

e )  E l  aume n to en l a  producc ión i nterna de biene s de cons.!! 

mo induce una caída progre s iva en sus importac ione s ;  pe ro a su 

ve z , ese avance en e l  proce s o  trae apare j ada una e leva c i 6n en 

l a  de bienes de capi tal ( e  intermedi o s  igualmente no menos vi 

s ibl e )  • S i  aceptamos l a  h ip6te s i s  de que l o s  biene s indu s t r i a  

l e s  d e  consumo f abri cados internamente se d i r i gen a s at i s f ac e r  

l a  demanda d e  quiene s s e  aprop ian d e  u n a  mayor pa rce l a  de l e x 

c edente generado , entonce s l a  g ama de b iene s d e  c ap i t a l  impor

tados desde el s e ctor indu strial e s t á  determinada por e s e  e sp� 

c f f i c o  pa tr6n de consumo s eña l ado �� 
• 

26/ Sobre el escaso desarrollo de las industrias productoras de bienes de 
capital y el recargo en las cuentas externas de las economías latinoa
mericanas • • .  "El rezago de las industrias hásicas y las cuantiosas im
portaciones de bienes de esas industrias que derivan de ello hacen que , 
parad6j icarrente , .Altérica. Tatina represente en conjunto un cliente rrn.m
dial muy in'portante . Para las exportaciones de los productos rrecánicos 
que efectüa Estados Unidos , Arrérica Latina es un rrercado cuatro veces 
superior al j apores . Para las exportaciones europeas de éste misrro ru
bro , Al'l'érica Latina repreSf'..nta u1·1 rrercado algo menor que la mitad del 
norteanericano . o:= las exportaciones europeas de maquinaria no eléctri 
ca , Arrérica Latina CCl!l'pra unas tres '\'eeeS l'llás que el Jap6n y algo menor 
que los Estados Unit=los . I:n el ccmercio j aponés de exportaci6n , los paí-
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En esas condiciones , interrelacionando los subsectores de 

b ienes de consumo , intermedios y de capital , obtenemos un per-

fil  industrial en donde la producci6n de los primeros condicio-

na la de é stos dltimos . No obstante , es importante acotar tal 

afirmaci6n y relativizarla en funci6n del estado de desarrol lo 

industrial  global alcanzado en el  caso del Ecuador . Y e sto PO! 

que podrfa  pensarse que las  respuestas dadas por e l  a?arato in 

dustrial , en lo que hace a la producci6n de biene s de cap ital , 

es  un proceso que con mayor o menor retardo , encuentra respues-

ta necesariamente . 

S i  los avances rea l i z ados en torno a la mayor integraci6n 

del aparato industrial han sido significativos , las economias 

externas preex istentes y las nuevas unidades industriales a 

ser instaladas pasan a interactuar aprovechándose , por un l ado , 

l a  incidencia que sobre la baj a de costos puede s igni ficar para 

las nuevas factorfas  su inserci6n en una estructura industrial 

con fuertes enlaces hacia  adelante y hacia  atrás , y ,  por otro , 

la nueva demanda creada desde las nuevas unidades de producci6n 

hacia el entorno industrial preexistente . En esas condiciones , 

e l  dinamismo proveniente de nuevas producciones de bienes de con 

sumo puede efectivamente materia l i z arse en arrastre de la  pro-

ducci6n de bienes de capital dado que existen las condiciones 

que inducen una comolementariedad entre industrias . 

Si  los avances en torno a la mayor integraci6n de l aparato 

ses latinoamericanos en conj unto absorven exportaciones  equi 
valente s a la  mitad de las que el  Jap6n efectda a Europa " .  -

AY ZA , Juan y otros , op . cit . p . 2 2 . 
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industrial han s i do poco s igni f icativo s , probab lemente la ca-

re ncia de econorn!as externas , puede induc ir una el evación en 

los costos de producción de las nuevas unidades industriales 

que se instalen , sean produc toras de bienes de consumo o no . 

En esa direcc ión , cobra énfas i s  el e s tado de desarro l lo indus -

t r i a l  pr inc ipa lmente d e  l a s  industrias d e  apoyo d e  l a s  act ivi-

dade s  espec ! f icas a instalarse y el impacto sobre l a  compet it! 

vi dad v!a costos unitarios de produc c ión . 

En é s ta � ltima s i tuac ión , pue s , el impu lso proveniente de 

l a s  nuevas unidades f abriles productoras de bi ene s de consumo 

no necesariamente encont raran respue sta de sde l a s  rarea s i ndus -

triale s produc toras d e  b iene s d e  cap i t a l  no solamente porque 

puedan haber re s tricci one s de t ipo tecnológ ico en act ividade s 

e spec ! f icas s ino también por e l  mi smo e stado incipiente de 

in tegraci6n del aparato i ndu s trial . En tales condic ione s ,  los 

mecani smo s de integrac i6n de me rcados pueden encontrar d i f i c u! 

tades para promover el incentivo a un idades de producci6n en 

e l  campo de la fabricación de bi ene s de capital , po r cuanto los 

requi s i tos m!n irno s de operac i6n por el l ado de l a  comp lementari� 

dad industrial puede s ign if icar un f reno hac i a  el de sarro l l o 

" normal �, de act ividades como sean obtenc ión en per!odo s ade cua-

dos de pie zas , part e s  y componente s de un bien acabado , de s?e r-

dicio en las operac ione s rea l i z adas por las indu strias comp lemen 

tarias , cal idad y precios af ec tado s por la e scasa e spec i a l i z aci ón 

del abas tecedor , etc . 
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De mane ra , pue s , que la re spue sta desde l a  producc i6n de 

biene s  de cap i tal hac ia las act ividade s promotoras de l arra s -

tre estará cond ic ionado , en gran medid a ,  por e l  e stado preeexi� 

tente de l aparato i ndustrial en término s de su integrac i6n ; y 

l a  creac i6n de nuevas factorías en é s te c �po o e l  mayor apro-

vecharniento de la capac idad instalada de las ya exi stente s no 

será en n ingün momento , una cue st i6n inme d iata ni l i ne a l . 

Pe ro , por otra parte , exi sten algunos avances , l imitado s , 

en e l  proceso de industr i a l i zac i 6n que en e l  caso de l Ecuador 

han permitido la incurs i6n en la produc c i 6n de alguno s bienes 

de capi tal . No obstante , l a  demand a gene rada o e s  in suf ic iente 

cua l i tativa y cuant itativamente o su cana l i zaci6n no se orienta 

hac ia el aba s tecedor nac i onal y las un idade s .  industriales que 

operan en esas l íne a s  lo hacen con e l evados índices de c apac i-

dad o c iosa , con un impacto s ignif icat ivo de l capital inmovil i-

z ado sobre los costos por unidad de producto . 

En efecto , de l traba j o  de c ampo rea l i zado para � s te e s tu-

dio , se pudo detectar que , en med ia , la indus tria productora 

de bienes de cap i tal pre senta una capac idad no uti l i z ada de un 

50. 0 � dato que e ncubre l a  s i tuaci6n de algunas unidades e spe-

c íf i cas con nive l e s  de capac idad oc iosa de hasta un 8 0 %  . 

Además de l hecho señalado de una demanda in suf ic iente por 

algunos bi ene s  de producc i6n de fabricac i6n local , podr ía a s i-
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mismo mencionar se la insuficiencia en el control al similar de 

origen foráneo, sea a trav�s de importaciones privadas o a tra 

v�s del estado, principalmente en lo s casos en que se realizan 

contrataciones del tipo 11 llave en mano " en los cuales se irnpos� 

bilita la participaci6n de abastecedores nacionales al no exis-

tir una apertura del paquete tecnol6gico, situaci6n que se re�! 

te en los casos de obtenci6n de préstamos n atados 11 271 .  

3 . - PLANIFICACION INDUSTRIAL Y PRODUCCION DE B IENES DE CAP ITAL 

Intirnamente vinculado con la situaci6n industrial, la inc� 

pacidad y/o impos ibilidad de adentrarse en la producci6n de bi� 

nes de capital y las concepciones a éste respecto, se encuentra 

el papel de la planificaci6n en una econornia capitalista con pr� 

ceso de industrializaci6n incipiente y, más artn, con un sector 

primario con ciertas producciones deprimidas y un sector secun-

dario desarticulado en su interior. 

Todo proceso de planificaci6n refleja parámetros deseados 

en el campo de lo econ6�ico , político y social . Por tanto , la 

consecuci6n de é s tos parámetros, es apenas un objetivo ideal d� 

das las condicione s actuales . No obstante, toda estimaci6n es 

basada también en el conocimiento acabado de la situaci6n prese� 

te, lo cual da elementos para que la s proyecciones est�n lo más 

acorde posible con lo realmente alcanzable en el futuro. 

27/ En éste dominio, en el caso ecuatoriano, es impor tante destacar la labor, - -
l:ir!ú.tada , desernpe�ada por la Ca"'isi6n I'cuato!'iana de Bienes de Capital 
(CEBC..i'\) principal.nente en lo que atañe a las posibilidadec: ne Participa

ci6n del abastecedor nacional en la oonstrucci6n de la nueva refinería .  
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IMPORTAC I ONES POR USO O DESTINO ECONOHICO 

( P o rcen t aj e s  -

DENO�UNAC I ONE S 1 9 7 0  1 9 7 1  1 9 7 2  1 9 7 3  1 9 7 4  1 9 7 5  1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 8  1 9 7 9  

TOTAL 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 100 . 00 10 

l. Bienes de consumo no 
duradero 8 . 14 6 . 65 9 . 43 9 . 46 7 . 37 7 . 01 6 . 74 4 . 38 

2 .  Bienes de consumo du 
radero 5 . 08 4 . 00 5 . 08 6 . 66 7 . 62 6 . 13 4 . 48 4 .  71 

3 .  Canbust ,  lubric . y 
conexos 6 . 28 8 . 14 3 . 33 2 . 82 4 . 41  1 . 94 0 . 95 0 . 68 

4 .  ·�terias primas p� 
ra la agriC'ul . 2 . 03 1 . 09 1 . 43 1 . 45 3 . 84 4 . 73 3 . 08 2 . 24 

5 .  Materias pri.nlas pa 
ra la industria 42 . 39 34 . 74 33 . 14 37 . 59 37 . 46 29 . 63 32 . 77 35 . 46 3 

6 .  �Bteriales de oons 
trucci6n 5 . 64 10 . 80 7 . 81 4 .  72 4 . 41 7 . 46 6 . 90 4 . 17 

7 .  Bienes de capital 
para la agricul .  2 . 76 1 . 96 1 . 37 1 . 43 2 . 06 3 . 59 3 . 14 1 . 58 

8 .  Bienes de capital 
para la industria 15. 30 18 . 56 23 . 95 21 . 14 18 . 13 23 . 90 26 . 18 28 . 57 . 2 ; 

9 .  Equipo de transpo� 
te 11 . 90 13 . 10 14 . 13 14 . 64 14 . 45 15 . 11 13 . 49 17 . 97 1i 

10 . Diversos 0 . 4 8  0 . 37 0 . 33 0 . 09 0 . 18 0 . 50 2 . 27 0 . 24 

Fuente : Banoo Central del ECüador 
Ela.OOraciiSn : Autor. 
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Este s i s tema requ iere , ante todo , para el logro de l o s  ob-

j etivos tra zados , que los elementos int ervinie nte s y a=ec tados 

por la práctica p l anif ic adora a s oc ien las proyecc iones plantea-

das al de s arro l l o  de sus actividade s -princ ipalmente las produ� 

t iva s - y a las me tas propue stas para el pe ríodo en que se p l an! 
.t: •  ... �ca . 

As í , en una economía centralmente plan i fi cada , los requer! 

mientos y pos ibi l idades de la industria constituyen aspectos que 

se integran en los contenidos de los d i st intos p l anes y su e j ecu 

ci6n enro l a  a las partes intervinientes y afectadas 2 81
. 

En una economía capital i s ta ( o  mixta ) , aparte l a s  d irectri -

ces fundamentales de la 6rbita gubernamental y el gasto re a l i za-

A pe sar de lo af irmado , en el caso de Cuba , por e j emplo , ex i s  
ten grande s d i f icultades para incluirse en e l  proceso d e  d i s



cus i6n de l contenido de los planes a todos los segmento s  de

l a  �oblac i6n , por diver sos mo tivos • • .  " Debemo s confe sar , s in 
embargo , que todav ía la di scus i6n del P l an , tanto en el par
lamento , como más aan , en los n ive les de debate p6bl ico de 
los trabaj adore s ,  no es lo pro funda que s e r í a  d e s e ab l e .  Hay 
además , un obs táculo ad icional : e l  n ive l de comprens i6n téc
nica . E s  di f í c i l  para un pa í s  en de sarro l l o  dotar a sus c iu 
dadano s ,  en breve plazo , de ese nive l , n i  aan cuando , como -
en . e l  caso cubano , l a s  transf ormac iones má s pos i t ivas de la 
soc iedad hayan ocurrido en e l  terreno de la educ ac i6n . S e  re 
querirá un ti empo , nada breve , para que la ci udadanía en su 
conj unto e s té apta para pronunciarse con prop iedad re specto 
al conten ido e specíf ico de los P l ane s '� . ROD�IGUE Z , Carlos Ra 
fael . Prob lemas prác ticos de l a  pl ani �icaci 6n centra l i z ada , 

in Diversos enfoques de la P l aneac i6n para el de sa rro l l o . ,  p . 
1 2 1 6 , Revista Come rcio Exter ior . Vol . 3 0 , �lum . 1 1 , �·léx ico , 
!!oviembre de 1 9 8 0 . 
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do , e l  re sto de ac tividad e s , existiendo c apacidad de inversi6n 

y condiciones de rentabilid ad , son realiz a das por el sector pr! 

vado formando un todo c omp l e j o  de de cisiones 11 individual e s " -que 

igualmente pue den provenir de o ligopo lio s - , de donde re sulta l a  

actividad econ6rnica general . O sea , e l  proceso produc tivo repo 

s a , principalmente , en l a  ac ci6n privada. 

E n  e l  caso d e  e conomia s que , corno l a  ecuatoriana , no han lo 

g rado s iquiera rno�etizar todo s los componentes de la misma , y 

l a s  grandes o s cil aciones en l o s  mer c ado s externos que hacen va-

riar grandemente l a  disponibilidad de recursos para el de s arro-

l l o , el proc e so planificador e s  c l aramente más comp l e j o  y sus re 

sul tado s son meno s previsibles. 

En esas circun s t ancias , y s ie ndo e n  é s te c a so l a  p l anifica-

ci6n n indic ativ a 9  para el se ctor privado , no puede e sperarse gra� 

de s transformaciones en favor de los s e gmentos menos f avore cidos 

de l a  sociedad , c uando la base po l i tic a de sustentaci6n de una 

parte de la po l i tica econ6rni ca e xpre s ada en un p l a n  no re sponde 

a l o s  e speci fic a s  in te re s e s  de que l l o s . E l  e s t ado puede dispone r 

de mecanismo s de atrac ci6n , de incentivo o de se s t irnu l o  para cie! 

tas ac tividade s productivas , pero la b a s e  de decisi6n de l o s  pl� 

nific adores -baj o el supue sto de que é s tos tratarán de ben e ficiar 

a l o s  segmentos má s baj os de la sociedad- , no se compatibilizan 

necesariamente con la de los respon s abl e s  prácticos por la con-
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ducci6n de las unidades productivas en su 6pt ica �icro de fun-

cionarniento . No exi ste , pues , nece sariamente , convergenc ia en 

tre la rentab i l i dad privada y soc ial . 

S iendo as í ,  y aceptando el hecho de que las dec isione s en 

la es fera produc tiva no pasan por la 6rbita de la planificaci6n 

gubernamental , cabe entonces preguntarse hacia d6nde se enrumba 

el proceso de industrial i z aci6n -en el Ecuador- , si  de lo  que 

se di spone es de variadas decisiones sin  referente en los pará-

metros soc iale s de los planificadore s ? . 

El caso j aponés da muestras de lo que es  un proceso de pla 

nif icaci6n ( "indi cativo" ) en una economía ca9i tal i s ta que proyec-

ta un determinado perf i l  industrial en base a los requerimientos 

hi storicamente más relevantes para el alcance de los obj etivos 

trazados . 

Es en �ste caso impo rtante señalarse la preponde ranc ia que 

revi ste e l  e stado e spec ifico en que se encuentra e l  aparato pr� 

ductivo en sus particulare s estadios de desarrollo a lo largo 

de la historia , as1  corno su vinculaci6n con un proyecto de l ar-

go plazo . As i ,  • . •  " Dada � sta circunstanc ia- la  dependencia exter 

na- se elabor6 el primer plan econ6mico o::icial , " P lan Quinque-

nal para la auto suficiencia econ6mica a .  El P l an ten ía como meta 

alcan z ar un crecimiento promedio de 5 . 5 % durante el pe ríodo 1 9 5 6 -

1 9 6 0 . La ?Ol ítica industrial contenida en e l  mi smo s e  concentra 
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b a  en la modern i z ac i6n de indu s t r i a s  b á s icas tale s como las del 

h ierro y acero , y t amb ién hac í a  h incap ié en la promoc i6n de in 

dus trias que incrementaran las exporta c i ones y reduj eran la de 

pendenc ia con re specto a las importacione s , tale s corno las de 

maquinaria , producto s químicos y f ibras s inté t ic a s . A é st a s  in 

dustrias se le s concedi6 autor i z ac i6n para obtener c ré d i t o s  a 

largo pla z o  con una t a s a  de interé s baj a a travé s del B anco de 

De s arrollo del Jap6n y de otras i n s t i tuc iones f inanc i eras pübli_ 

cas • • . .. .llf . 

I ndepend ientemente del � p atr6n 3 de industri ali z a c i 6n expl! 

c í t amente p resente en el c a s o  j aponé s , lo ante r ior re fle j a la 

import anc i a  de d i sponerse de una proye c c ión de largo pla zo de 

la economí a ,  i . e . , el e sclarec imiento del parti cular " e st ilo "  

de des arrollo que s e  p retende moldear para el f uturo y ,  e n  b a s e  

a ello , incentivar con mayor é n f as i s , aque lla s líneas de produ� 

c i6n que , dentro del s ector industr i al ,  vendrán a con s t i tu i r s e  

en la columna vertebral del proceso . 

En el caso de la producci6n de b i enes de c ap i tal , claro e� 

t á , é s t a  debe i r  a s o c i ada a un particular " p atr6n " de consumo 

de b i enes y s e rv ic i o s  y a una e spec í f i c a  cond i c ión de d e s arrollo 

n/ �HYAZ AK I , I s amu . La P l aneaci6n e con6mica en Japón . i n  Re 
v i s t a  Comerc io Exterior , ibid . , pp . 1 1 8 7 - 11 9 5 . Para un aná 
l i s i s más abarcante del caso j aponé s vé ase H osono , A . , Indus 
t r i ali z ac i6n y empleo : Experienc i a  en A s i a  y e strateg ia para 
Amé rica Lat ina , i n  Revista de la CEPAL , 2° Seme s t re , 1 9 7 6 . 
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del resto de las act ividades productivas as!  corno a la  interre 

laci6n entre las  mismas . 

Así , por el lado de l consumo , es  e sencial def inir una polf 

tica que , o comprima el consumo innecesario a corto plazo en 

func i6n de la e xtensi6n de la oferta de bienes e senciales a un 

estrato rn� s  amp l io de la poblaci6n ; o inversamente ,  una e stra

tegia orientada a satisfacer la  demanda de los grupos detento

res de un elevado pocer de compra 3 0( Esa deci s i6n , evidente

mente , no encuentra su respue sta solamente en la e s fera de lo 

económico y remite , necesariamente a la contraposic i6n de inte

re ses antag6nicos con expres iones más o menos defin idas en  el 

campo de lo pol ít ico . 

Y la  dilucidaci6n de ese particular perf il  anotado como una 

vía de profundi z aci6n del proceso de acurnulaci6n es surna�ente 

importante tanto en el caso de economía s  capital i stas con cier

ta intervenci6n de l estado , corno para aque l l as que , despu�s de 

un prolongado proceso por el avance hacia  formas más democráti

c a s  de funcionamiento de la sociedad , se ven abocadas al proble 

ma de la  reconstrucc i6n de sus economías y su  proyecci6n tanto 

para salvar los problemas de la reconstrucc i6n coyuntural  corno 

en lo que atañe a la incorporaci6n de vastos sectore s poblacio 

nales  tradicionalmente marginados , a l  consumo de biene s y ser

vicios proveniente s de los diversos sectores productivos  a más 

36/ En el transfondo de la discusi6n se encuentra el planteamiento orientación 
de una parcela mayoritaria del ingreso hacia inversi6n o consumo oarno dos 
variables rnacroeconfuicas en cierta fonna mutuarrente excluyentes .  No abs 
tante , una tercera posici6n es factible de ínplenentarse vía aprovecharnien 
to de la fuerza de trabajo.  Por eje:rrplo ,en el caso de Polonia . • •  1'La eleva 
ci6n de la relaci6n de inversi6n es norm.."'ll.rrente aceptada CCI!'D un prerequi:: 
sito de tm desarrollo eo:mern.ico acelerado. El quid del asunto reside en 
los retodos de alcanzar una relaci6n de inversi6n �S alta . El problema 
se hace atin má..s difícil , pues , debido a una serie de características Drooias .&: -

de la prinera etapa de crecir.liento acelerado, el crecimiento de la fo:r:maci6n 
de capital no puede ser gradual , sino que dere lograrse por J."!Edio de un con 
siderable a1..1rrento de la, producci6n inicial . Para conseguir esto, una baja-
en el nivel de consur:n parecería inevitable . Pero no debe ser necesariarnen 

te asf si taranos en cuenta el factor erpleo , vale decir, si introduci.nos-
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largo plazo . 

Ana l i z ando el conj unto de la econore!a , debe r� cons iderar-

se al sector industrial corno un e l emento que al imenta y se re-

tro a l irne nta del re sto de las actividade s product ivas . Y é s to 

deber� inclu ir , adern�s de la tan importante problem�tica rural 

pl anteada a nive l e structural , l a s  po s ib i l idade s de que la in-

dus tria se tran sforme en un conj unto de actividade s en condicio 

ne s de aba stecer al sector primario de una parce l a  de los b iene s 

necesarios para un mayor aprovechamiento de los recur sos en el 

agro de forma adecuada . 

S iendo as1 , la elevac ión de l a  producc ión y product ivi dad 

en e l  agro podr !a redundar , dadas l a s  a lte rac ione s en ese sec-

tor -e l proce so no es autorn�tico , c l aro e s t�- , en un aumento 

del poder de compra de ot ro s bienes proven ie nte s de l sec tor · in 

dus tria l , pos ib i l i tando as! mayore s av ances hacia la profundi-

zac i6n del proceso de crecimie nto i ndus trial a l argo p l a z o . 

Sin l a  exi stencia de una clara e s t rategia or ient ada en esa 

en el razonar.ti.ento te6rico arrplias posibilidades de sustituci6n entre 
trabajo y capital . En este caso es posible una soluci6n en la cual una 

elevaci6n en la relaci6n de inversi6n se logra no con base en la reduc
ci6n del consurro , sino que con base a un a.Ul'!ento de errpleo . PJ'JESTI<A, 
Josef . ;_\lonuas y rrétodos de planificaci6n del desarrollo en Polonia . ,  
p .  15 , ILPES , Santiago, 1967 . El estado actuar de la problemática pola 
ca relieva la L¡portancia de los limites sociales del juego entre cons� 
:rro e inversi6n , tenática que deber!a abordarse , ccm:.:> oarte de un todo 
más anplio , a fin de encontrar respuestas que no nulifiquen los losros 
que en el campo de lo social Polonia ha conseguido hasta el rrorrento .  
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direcc i6n -o de otra ( s )  alt ernat iva ( s )  coherente ( s ) que bu� 

que ( n ) un rn!n irno de independenc ia local - ,  es evidente el incre 

me nto de la partic ipaci6n extranj era en e l  comando del proceso 

• de indu stri a l i z ac i6n en las ramas e s tratég icas y fundament ales 

para el c recimiento indus trial visto en el pla z o  se ñal ado , corno 
• 

veremo s un poco má s adelante , además del incent ivo a un sector 

industrial que se des arro l l a  insuficientemente art iculado de l 

resto de las act ividades product ivas -princ ipa lmente con l a  a-

gricul tura- ob teni éndos e con e l l o  logros muy l imitado s en la 

di recc i6n de la general i z a ci6n de l con sumo de los b i ene s prov� 

n iente s del sector industri al . 

Pero además de l incent ivo a un crecimiento industrial de 

sarticulado de l resto de l a s  act ividade s productivas , e s  tarn-

b i én importante observar se la conforrnac i6n del sector indu strial 

desde adent ro , e s  dec i r , su crecimiento inter- rarnas . 

Durante e l  periodo en que e l  proceso de industri al i zaci6n 

en América Latina se d e s a rro l l6 principa lme nte a la l u z  de l a  

6pt ica sust itutiva d e  import aci one s , en l a s  econorn!as má s repr� 

sentativa s d e l  cont inente , para hacer frente a l a s  re str i c c io-

nes del sector exte rno , la demanda preexist ente que incen t iv6 

el crecimiento indus trial ap rovechando de los me cani smo s de prQ 

tecci6n e s t at a l , d i6 lugar a e structuras industri ales insuf icien 

ternente arti culadas que iban accedi endo a lo largo de l t iempo 
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hac ia producciones menos !� fácile s '' , lo cual e s timu l aba un acce 

so más inmed i ato a la produc ci6m de bienes de con sumo , pos te r-

gando de alguna manera la incur sí6n en la producci6n de bienes 

principalmente de capit al , en tanto las cuenta s externas y el 

n ive l de sus res triccione s no imponía n mayor compren si 6n de la 

pauta de los impo rtados 111 . 

En e l  caso de economías de menor des arro l l o  relativo y pa� 

t i cul armente en e l  caso ecuator iano , se de sarro l l a  en períodos 

tardíos , en relac i6n a otras economías del contine nte , un proc� 

so de de s arro l lo industrial que crece hor i z ontalmente , s in una 

suf ic iente d i s criminac i6n al interior del sector , de forma tal 

que concentre e s fuer zos en aque l l as ramas de la producc i6n que 

atienda las nece s i dade s vi s tas en el l argo plazo . 

En esas cond ic ione s ,  es nece sario detectarse dentro del 

un iverso incus tr i a l , algunas act ividade s clave s , buscando in ce� 

tivar indu strias que presenten ciertas caracte r í s tic as nín imas 

que debe r í an inc l u i r  compe t i t ivi dad en sus dive r s a s  f acetas y 

creac i6n de empleo al tamente produ ct ivo por lo menos , ya que , 

de otra forma , la atom i z aci6n de los recursos d i f iculta e l  im-

pu l so a la creaci6n de unidade s product ivas capace s de en trar 

a competir con venta j a  en los merc ado s internac ional e s , princ! 

31/ Ese tipo de an á l i s i s , a i s l adamente consi derado , abord ando 
el pro ceso de industria l i zac i6n en forma •: e s calonada ·· , es lo 
que hemo s venido criti cando , no en términos de que la con sta 
tac i6n empírica no nos l levara a esos re sul tados , s i no como



una forma de abs traer el fen6meno y sus impl icaciones para 
nuevas propuesta s de indu st ri a l i z a c i6n en economías de menor 
de sarro l l o re l ativo . 
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pa lrnente cuando s e  trata de act iv idade s que , corno l a s  de capi-

t a l , enfrentan una c ompe t i t ividad part icul armente marcada por 

p arte de l a s  e conornfas altamente indu s t r i a l i z adas . 

La cons iderac i6n de amba s var iab l e s  -product ividad y empleo-

y l a  fo rma de s o l u c ionar el trade off exi s tente entre las mi smas , 

deberá rem i t i r , neces ariamente , a l  problema de l a  adop c i 6n de l a  

tecno l og f a  más aprop i ada a l a s  cond i c i ones part i c u l a r e s  del caso 

que se e s tud ie . Y e s  en ese sentido que e l  anál i s i s  de l a  e s-

tructura indu s t r i a l  cobra mayor én f a s i s , por cuanto , s i  l o  que 

no se desea en segu i r  tra ba j ando en ba s e  de a f i rmacione s genera-

l e s , debe rá d e s cenderse necesariamente a l  p l ano d e  la c ornproba-

c i6n conc reta , aún cuando e l l o  pueda , eventua lmente , condu c i rnos 

hac i a  la constatac i6n de l o  genera l . 

A n ive l de propos i c ione s ,  l a  nece s idad de incent ivar s e  aqu� 

l l a s  actividades con s iderad a s  corno e s tratégi c a s  dentro de l con-

j unto de l a  producc i6n indus trial , ya ha s ido con s t atada en e l  

caso ecuatoriano . As f ,  en e l  P l an I ntegra l de Trans forrnaci6n y 

De s arro l l o  1 9 7 3 - 7 7 , ya se menc ionaba l a  nec e s idad de acortarse 

l a  brecha exi s tente entre la producc i6n de biene s de consumo , i� 

terrnedios y de c ap i t al , como una vfa para l a  integrac i6n del ap� 

rato indu s tri a l , de fo�a tal que p ara a l can z ar s e  l a  tra n s forma-

c i6n y des arro l l o , se p l anteaba , para l a  indu str i a , entre otros 

. . .  '' Cornp l ement a c i6n indu s t r i a l  en act ividades integrad a s  entre 

sf y con e l  re s to de l a  econorn f a , p ara lo cual se ?Ondr f a  e sue-



• .. 

• 

- 7 8  .. 

cial empeño en e l  desarro l lo de l a  produ cc i6n de e l abo rados i� 

termedios y de capit a l ; s e  aprove charán con esa f i n a l i dad todas 

las pos ibil idade s prop i c i adas por los procesos de integra ci6n 

andina y una es pec i a l i z ac i6n ha sta adqu irir capac idad de compe

tencia en los mercados externo s n  3 2/ .  

Además s e  hace especial �n f a s i s  en la producci6n de biene s  

intermed ios y d e  cap i t a l  • • .  " E l  desarro l l o  del merc ado interno , 

la sust i tuc i6n de importac ione s y e l  increme nto de las export� 

c ione s , determinan para l a  industria f abr i l  l a  pos ib i l i dad de 

un cre c imiento ace lerado en toda s l a s  ramas de actividad , pero 

sobretodo en aque l l as productoras de biene s  i ntermedios y de ca 

p i tal , e s tab leci�ndose para el pe riodo un camb io importante en 

la es tructura i ndu s trial ecuatoriana " .lY .  

Por otra parte , se tiene concienc i a  de l a  neces idad de que 

e l  proceso de industrial i z ac i6n sea se lectivo • . •  " E l  proceso se-

rá se lectivo y se verá f avorec ido por aque l las produc c ione s que 

emprenderá el pa ! s  con miras al aba s tec imiento interno y e l  del 

d . ,  3� / 
me rcado an ino · --·� . 

Sobre � s t a mater i a , pl antea�ientos s imilares se formu lan 

en el Pl an Naciona l de Je sarrollo de l Gobierno Democ rático 1 9 8 0 -

3 2/ Junta �ac iona l de P l an if icac i6n y Coordinac ión Econ6mica 
( JID���LA }  . P lan I ntegral de Trans=or�aci6n y De sarro l l o  
1 9 7 3 - 7 7 . �esumen General . ,  p .  2 3 1 . Quito , diciembre , 1 9 7 2 . 

��/ Ibid . , pp . 2 3 3 - 2 3 4 . 

� 4/ Ibid . , p .  2 3 4 . 
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1 9 8 4 . En e f ecto , en lo que atañe a la e s trateg ia de industria-

l i za ci6n se ma n i f i e sta , entre otros • . .  " Inten s i f i c ac i6n selecti-

va de l proceso de su stituci6n de importac ione s e spec i a lmente de 

biene s intermedio s y de cap i t al y dive r s i f icaci6n de las expor-

taciones . • .  Para lograr una mayor autonom!a en la capac idad de 

de ci si6n del pa!s es nece sa rio , por una parte avan z ar en el pro 

ces o de sustituci6n de impor tac ione s de bienes intermedios y de 

capital , de modo de ir so lve ntando , con producci6n nacional , las 

l ! ne a s  más importantes de requerimie nto de éstos bienes para e l  

35 ¡  de sarro l l o  de l pa! s "  - • 

E n  é s te ül timo per!odo , también se c anal i z a  e l  impul so ha 

cia las industrias productoras de biene s de cap i tal a travé s 

de un organi smo e special i z ado , la Comi s i6n Ecuatori ana de B ie -

nes d e  Cap it a l  ( CEBCA) que se preocupar!a d e  l a  desagregac ión 

tecno lóg i c a y ,  en gener al , para el aprovechamie nto de la capa-

c idad instalada nacional en é s tos rubros . 

A pe sar de l o s  planteamientos señalado s y e l  conoc imi ento 

de la nece s i dad de integrarse de me j or forma la e structura in-

dustri al , de spué s de transcurrid6 un per iodo de auge en el sec 

tor externo bas ado en las exportac ione s petroleras , e l  aparato 

35/ Conse j o Nacional de De sarro l l o  ( CONADE ) . P l an Nacional de 
Desarrollo de l Gob i e rno Democrático 1 9 8 0 - 1 9 8 4 . Segunda Par 
te , Torno I I . ,  p .  1 0 6 . 
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indu s t r i a l  con ti nüa al tame nte desart icu lado , la expre s i 6n de 

l a s  indu strias productoras de biene s de capital es exfgua , la 

mayor fa de las un idade s de producc i6n trabaj an con e l evados fn 

dices de capacidad ociosa y su integrac i6n , hacia atrás , prin-

c ipalmente con la industria s iderrtrgica , es c a s i  inex i s tente . 

Por otra parte , e l  criter io de selectividad expre s ado en 

el P l an 7 3 - 7 7 , apenas si tiene s ign i f icaci6n en la s i tuaci6n 

actual , con algunas un idade s f abri les nacidas de la integrac i6n 

andina y cuya marcha , en no poc os casos , se ha v i s to s e r i amen-

te d i f i cu l tada por diversas ra zone s . En e l  contexto -señalado , 

e s  importante res catar la par t i c ipac i6n , insuf ic iente , de CEBCA , 

princ ipalmente a trav� s de l l evantamiento de l a  capac idad de los 

ab ste cedore s nacion al es f abr icantes de bi ene s de cap it a l  y las 

posibil idade s de part i c ipac i6n en proye ctos as oc i ado s a la cons 

trucci6n de l a  nueva re f iner fa asf corno acc ione s en torno a la 

de sagregac i6n te cnol6g i ca . 

S i n embargo , a pesar de los hechos a i s lado s , e l  probl ema 

de la pr oduc c i6n de biene s de capi tal en economfas de menor de-

s arro l l o re lativo demanda , para el caso de l Ecuador , el rep l an-

teamiento de la e s tr ategia de industrial i zac i6n por cuanto , aün 

cuando c ierto s avances po s it ivos puedan ser alcan z ados de forma 

re str ingida , e l  crecimiento a la rgo plazo de l a s  ramas industria 

l e s  productoras de bienes de inve rs i6n , debe rfa i n s ertarse en el 

marco de a l teraciones en otros sectore s oroduct ivos , de manera 
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tal que los imp u l s o s  hacia l a  ofe rta interna sean capace s de g� 

nerar un proceso encadenado que enl ace hacia adelante y h a c i a  

atrás , d ivers a s  act ividad e s  product iva s ,  generando c o n  e l l o  e fe� 

tos d i fusores que i rradien mayores e n l ac e s , impu l s ándo se con e l lo 

un proce so que con s idere a l  se ctor indu s trial en e l  contexto in-

tegrado de l a  econorni a  y no corno una i s l a  de modernidad que , tar 

de o temprano , comien z a  a externa l i z ar sus grande s de f i c ienc i a s . 

Tal s i tuac i6n t ambién e s  recono cida a t ravé s de t rabaj o s  v i ncu-

· l ados con la p l an i f icaci6n , cuando se a f i rma que • . •  11 Por otro 

l ado , e l  c re c imiento indu s t r i a l  del p a i s , uno de los más e l eva 

dos de Amé rica Latina , ha come n z ado a exteriori z ar las profun-

das limi tac ione s sobre la s que se ha venido sus tentando , entre 

la s que s obre sa l en : la exce s iva dependenc i a  externa en lo que 

a prov i s i6n de materi a s  p r ima s , biene s de cap i t al e insumes se 

re f iere ; los e levados i nd i c e s  de subutili z ac i6n de la c apac i -

dad i n s t a l ada d e  las plant a s  indu s triale s ; l a  d e s conex i6n en-

tre las dive r s a s  rama s produc toras de b ienes intermed i o s , de 

consumo y de c ap i�al ; una o ferta industr ial que en buena rned i -

d a  h a  e s t ado ori entada a abas tecer u n  consumo de � l it e s  y h a  

s ido , en n o  pocos c a so s , a l t amente d ive r s i f ic ada ; la estruc tu-

ra f amiliar , ce rrada , de l a  rnayoria de la s emp r e s a s  indu s t r i a -

l e s  de l p a i s , s i tuaci6n que impide l a  democrat i z ac i6n d e l  cap! 

tal indu s trial , en f i n , la f alta de inve s t igaci6n tecnol6g ica 

encaminada a dotar a l  pa f s  de un minirno de independe n c i a  e n  e se 

importante campo " 

36/ CONADE , ibi d . ,  p .  161 . 
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Pero , a pesar del conocimiento de la  problemática plante� 

da y de sus imp licaciones para el proceso de de sarrollo indus-

trial , al ana l i z ar cifras , vernos que l a  trans forrnaci6n de la 

e structura industrial apenas si  es  vis ible en muy contadas ra-

mas de la producc i6n . As ! ,  observando la desarticulaci6n rnen-

c ionada hacia atrás , es  decir a trav� s de las compras , princi-

palrnente de materia prima , notamos que en un lap so de die z años 

( entre 1 9 6 6  y 1 9 7 6 )  , el  cual incluye cuatro años de actividad 

en plena fase de auge en el sector externo v!a exportac iones 

petroleras , apenas si  ha habido cambios significativos en l as 

producciones de alimentos , calzado y vestuario , muebles de rna-

dera , derivados de petr6leo y productos metál icos , cambios . que , 

aparte de observado en é s ta ültima rama de . la producci6n , es-

tán lejos de ser realmente representativos (véase el  cuadro 

N o  3 )  � 7 / . 

Y obsérvese que , además , de las cinco ramas industriales 

en las que durante el per!odo señalado algün avance se  logr6 

en términos de su eslabonamiento hac ia atrás , tres correspon-

den a la producci6n de biene s de consumo , generalmente señal� 

das corno :• tradic ionales "  en términos de sus procesos product!_ 

vos , una (derivados de petr6leo) corresponde a producci6n in-

termedia y una ( productos metál icos ) a bienes de capital . En 

�sta ültirna act ividad , es bueno recordar , se inc luyen muchas 

2]1 Para confirmar si éste cambio en la  producci6n de los me
tálicos efectivamente se ha procesado , habr!a que hacerse 
un anál isis  detallado de los criterios de inclusi6n en es 
ta rama de la producci6n . 
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produccione s que , s i  anal i z adas r igurosamente , podr1an no ser 

cons ideradas como dentro de las " famil ias " de bienes de cap ital . 

Un ej emplo muy claro lo encontramos al  analizar los regi stros 

industriale s . S i  observamos las encuestas de Manufactura y Mi 

ner1a de 1 9 7 8  y las comparamos con los datos del i nventario de 

fabricantes de biene s  de capital reali z ado por CEBCA , en donde 

se han usado criterios de selecci6n más rigurosos , notaremos 

disparidades enormes ( véase el  cuadro N °  4 ) . 
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Cuadro N °  3 

Ecuador ; Estrato Fabri l ,  Ab as tecimientos 
con i n s umes importados por rama de act ividad . 

Ramas Indus t r i a l e s  

Al imentos 

Bebidas 

Tabaco 

Text i l e s  

C a l z ado y Ve stuario 

Made ra 

Mueb l e s  de made ra 

Pape l y cart6n 

Impre sos 

Cuero 

Caucho 

Qu!micos 

( en % ) U 

De rivados del petr6leo 

Mineral e s  no me tál icos 

�e tál icos básicos 

Producto s me t á l icos 

Maqu inar i a  no e l �ctric a 

Maquinar i a  e l �ctrica 

Mate r i a l  de tran sporte 

Dive r s o s  

T o t a l  Indus tria 

1 9 6 6  

2 6 . 8  

31 . 4 

59 . 1 

4 1 . 7  

5 8 . 8  

4 . 9  

70 . 4  

97 . 5  

9 7 . 4  

17 . 3  

8 9 . 5  

74 . 4  

57 . 4  

3 3 . 4  

9 9 . 9  

9 4 . 1  

3 8 . 5  

9 1 . 5  

8 9 . 1  

90 . 4  

4 9 . 3  

1 9 7 6  

19 . 5  

32 . 0  

9 3 . 2  

4 5 . 7  

3 6 . 9  

11 . 0  

19 . 1  

80 . 6  

80 . 7  

32 . 2  

86 . 0  

70 . 8  

4 8 . 0  

4 5 . 2  

9 2 . 7  

1 6  . "3 

76 . 9  

8 3 . 1  

8 7 . 4  

8 9 . 0  

4 4 . 6  

Nota : a ¡ Calcula do como porc iento de · l o s  insume s importados 
sobre e l  total de los insume s . 
Fuente : Encu estas I ndus triale s  1 9 6 6  y 1 9 7 6  
E l aborac i6n : JL�AP LA- Divis i6n Indu s t r i as . 
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Cuadro N °  4 

Nümero de unidades de producc i6n de 

biene s de capital de acuerdo a diver 

sas fuentes . 1 9 7 8  

INEC CEBCA 

Productos metál icos 1 7 6  2 0  

Maquinaria no eléctrica 1 9  1 9  

Maquinaria el�ctrica 5 8  1 5  

Material de transporte 4 8  8 

a/ A j ulio de 1 9 7 9  

a/ 

!?/ 

�/ CEBCA no cons idera la producci6n de material de transpor 
te para f ines de inventario , lo cual nosotros  hemos aña= 
dido de otras fuentes . 

FUENTE : INEC , Encuestas de Manufactura y Minería ; CEBCA , In  
ventario de  Fabricantes de  bienes de  capital . 

ELABORACION : Autor . 
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4 . - �E�T�Y ____ �P�R�O�D�U�C�C�I�O�N�D�E�B�I�E�t�JE_S�D�E�C�A���I�T�A=L 

Junto a los elementos antes señalados , es  importante consi 

derar l as actuale s condiciones externas que inciden de una u 

otra forma sobre la marcha de las actividades industriales  do-

mésticas , por cuanto , la capacidad de entrar a competir en los 

mercados externo s sea por una economfa individualmente con s id� 

rada o a travé s de mercados de integrac i6n plantea l a  neces idad 

de incent ivar un proceso de industrial izaci6n acorde a los nue-

vos reacondicionamientos por los que atravieza la  economfa mun-

dial , principalmente en aquel las l ineas de productos para los 

cuales existen abas tecedores tradicionalmente competitivos , fa� 

tor e specialmente importante en la producc i6n de bienes de capi 

tal . 

Por otra parte , los factores condicionantes externos adqui� 

ren , en el caso de ��érica Latina , especificidades muy concretas 

cuando evaluadas para el  caso de economfas con avances muy dis-

pares en su proceso de industrializac i6n . As! , por una parte , 

puede afirmarse con un considerable margen de certez a , que la  

industria l i z aci6n por la vía  sustitutiva de  importaciones en Am� 

rica Latina , en economfas particulare s , ha l legado a un impas se 

que induce a la büsqueda de nuevas salidas al  nmodelo " ;  por otra 

parte , debería especificarse los casos a los cuales se hace men-

c i6n , por cuanto , s i  economfas latinoamericanas en un mayor esta 

do de desarrollo relativo han comprimido la pauta de las import� 
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ci ones en lo que a biene s de con sumo se re f i e re e inte ntando 

por e l lo acceder a nuevos mercados o a nuevas f ran j a s de bie -

nes ( como los de capital ) ,  � s to no conduce a una inte rpretac i6n 

s imi l ar y l ineal para el caso de eco nom! as de me nor desarro l l o 

relativo , con inc ipiente s avances en su proce so de indu s t r i a l i -

z aci6n . 

De e s a  forma , l a  recompo s i ci6n de f ue r z a s  en e l  me rc ado i� 

ternacional en e l  campo de lo econ6mi co , traerá apare j ados e f e c  

t o s  d i s t i ntos depe ndiendo del c a s o  que se e s té tratando . 

Si los avan ces en los proce sos de industri a l i z aci6n pre se� 

tan tales di ferenc i a s , es claro que l a s  ex igenc ias en cada caso 

f rente a las cri s i s  de l s i s tema inducir�n hac i a - l a  adopci6n de 

med idas con e spe c i f i c idade s propias �� Los efectos de la cri 

s i s  del ' 3 0 y las reacc ione s di ferenc iadas entre econom!as de 

Am�r ica Latina para hacer frente a la mi sma es un e j emp lo c l aro 

de lo seña lado . 

Siendo as! , de lo que s e  tratar!a es . de adoptar p o s i cione s 

en torno al proceso de indu s tr i a l i z ac i 6n que vi ncu len la s i tua-

ci 6n actual de l me rcado internacional a las condiciones prop i as 

del medio interno y no la acept aci6n de a f i �ac ione s generales 

que pueden no ade cuarse a las s i tuac ione s particu la res de e s tu-

3 8/ Es tos comentar ios parecen obv io s ; sin embargo , s i  se anali
za la forma de cond ucci6n de l proce so de indus trial i z ac i 6n 
una ve z iniciado en e conom!as en d i s t intos e s tados de d e s a 
rrol lo , s e  verá que existen razo n e s  como para no pe rde r de 
vist a la e spe c i f i c i dad anotada . 
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dio . En e se sentido , si  no es  más posible avanzar apenas por 

la vía sustitutiva de importaciones 391 no puede perderse de 

vista el hecho comprobado de que en l a s  economías de menor de 

sarrollo re lativo , el hori zonte de sustituci6n , en la mayoría 

de los casos , está lej os de haber s ido alcanzado , de tal sue� 

te que en el replanteamiento de las estrategias de industrial� 

zaci6n para éstos casos , tal situaci6n deberá , necesariamente , 

ser considerada . 

En el  caso de l a  producci6n de bienes de capital en déca-

das pasadas , las re stricciones tecnol6gicas , el proceso de co� 

presi6n progre siva de la pauta de los importados  y ,  en general , 

la  adopci6n de políticas con respecto a la industria en aquel las  

economías latinoamericanas con mayores avance s  en su proceso de 

industriali z aci6n , propendi6 hacia la  sustituci6n " fáci l " con 

un acceso , no lineal , hacia franj as más " difíciles " .  En éstas  

circunstancias , la  incurs i6n en la  fabricaci6n de bienes tecno-

16gicarnente l irnitantes indu j o  una participaci6n marcada de las 

ET en las ramas de la industria correspondientes ,  trayendo con-

sigo una desnacional i z aci6n del proceso , por cuanto , eran las 

restricciones externas las que iban condicionando la marcha del 

mismo , las cuales , una vez re sueltas coyunturalmente , aparecían 

nuevamente en una suerte de círculo vicioso . Es en ese momento 

3 V  Suficiente literatura s e  ha escrito sobre la 11 falsa 
mía " entre sustituci6n de importaciones y prornoci6n 
taciones corno vías de crecimiento industrial por lo 
discusi6n se obvia en el presente trabaj o .  

di  coto
de expor 
que tal

-
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que s e  res a lt a  l a  importanc i a  del impu l so a un proce so de i ndus 

tria l i z ac i 6n integrado , que con s iga la construcc i6n de la ba se 

m i sma , de l andamia j e  y sostén de l sector a l a rgo p l a z o . S iendo 

a s ! , en l a  produc ci6n de bi ene s de capi t a l , para lo cual , en l a s  

condic ione s dada s , se pre sentaba u n  dominio c a s i  exc l u s ivo d e  l a  

técnica por parte d e  l a s  ET , l a  pre sencia d e  l a s  mi sma s y e l  de-

sempeño de un p ap e l  cruci a l  en l a  cont i nuidad de l proce so apare-

ce como nece s a r i o . 

Dec ! amos , pue s , que cuando ciertas e conom! a s  l ogran incur-

s ionar en l a  producc i�n de biene s  de capital s i n  l a  e x i s te n c i a  

de cond i c i one s prop i a s  en términos de l acce so a l o s  proce s o s  pr� 

duct i vo s  involucrado s , la tendenc i a  se orienta hac i a  una mayor 

part i c ipac i6n de l a s  ET en t a l e s  act ivi dade s , con lo cua l  aque-

l l a s  rama s  indu s tr i a l e s  e s tratég i c a s  p a s an a ser comandadas por 

é sta s , sea d i recta o indirectamente . 

Ve?mo s a lgunos datos refer idos a l a  partic i p a c i6n extran j �  

ra en alguna s ram a s  indu s triales para econom ! a s  l ati noame r i c anas 

e spec i f icas . 

En e l  c a so me xicano ( vé a s e  e l  cuadro N °  5 ) , ya en 1 9 6 2  l a  

porc i6n baj o  control extranj ero d e  industrias e s tratég i c a s  se 

mue s tra s ign i f i c a t ivo . Encabe z an l a  l i sta aque l l a s  a c t ividades 

vinc uladas con la producc i6n de biene s intermedios t a l e s  como 

l o s  productos químicos y de caucho . Los biene s de con sumo aso-

c iados a l  contro l de l a s  compañ í a s  extran j eras son s ign i f i cat i -



• 

• 

• . 

- 9 0  -

vo s en r amas que , como l a  de l tabaco , son un campo de acc i6n al 

tamente cont ro lado por corporac ione s transnacion ales , en donde 

cobra e special � n f a s i s  a spe cto s  vincu l ados con la di ferenc ia ci6n 

de l produc to , aunque no exc l us ivamente . 

La parti cipac i6n en las i ndu s t r i a s  productoras de bienes 

de capital es a l t a , y en 1 9 6 2  ocupan e l  tercero , cuarto y quin-

to lugar en orden de importan c i a  las industrias f abricantes de 

maqu inaria e l � ctrica , no e l �ctrica y material de transporte res 

pec t ivamente . 

En 1 9 7 0 , e s a  po sic i6n se mantiene en e l  caso de la produ� 

ci6n de maqu inaria e l éctrica en e l  contexto de l a s  otras activi 

dades ; y p ierden s u  pos i c i6n relativa las indu s t r i a s  produ ctoras 

de maqu inaria e l � ctrica y mate r i a l  de transporte . P e ro , como pu� 

de observarse en los datos co nsig nado s en el cuadro en me nc i6n , 

lo que en re al idad sucede es que �stas industrias han increme nta 

do la porci6n baj o control extran j e ro en todos l o s  casos . Enton 

ce s ,  lo que acontece es que , como un todo , ha aument ado el control 

extranj ero en l a  industria manuf acturer a ,  con un �n f a s i s  marcado 

en algun as indu s t r i a s  como la del t abaco y productos qu fmi cos ; 

es de ci r ,  l a  base se ha ampl iado con un se sgo principal orienta-

do hacia � st a s  do s ü l t imas ramas de l a  indu str ia . 

H�s aün , al observarse l a  cuarta columna de l cuadro señala 

do , vemos que e n  e l  caso mexi cano e l  proce so de de snaciona l i za -
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ci6n de la  industria es  más acentuado en la producci6n de bie-

nes de capital ; y más e specí f icamente , en lo que se ref iere a 

la  producci6n de maquinaria el�ctrica , con un aumento de la POE 

ci6n baj o control extranj ero , entre 1 9 6 2  y 1 9 7 0 , del 2 1 % . ApaE 

te la elaborac i6n de productos qufrnicos , que se de snacional i z a  

en un 1 9 %  e n  el periodo considerado , cobra nuevamente relevan-

cia el proceso apuntado en otra rama de las industrias producto 

ras de bienes de capital , la producci6n de maquinaria no el�c-

trica , con un 1 7 %  de incremento de la  porci6n baj o control ex-

tranj ero . 

E sta situaci6n ref lej a ,  en el  per!odo en rnenc i6n , un pro 

ceso de orientaci6n de la  actividad industrial baj o responsabi 

l idad extranj era hacia aquellas ramas industriales con tecnol� 

gías re lativamente más actualizadas corno lo es  la construcci6n 

de maquinaria y equipo , en donde las barreras de entrada -aan 

no s iendo dernas iadarnente rfgidas , corno parece ser el caso en 

la producc i6n de los químicos- , presentan algunas dif icultade s 

de acceso . 

Si observarnos otros casos de Arn�rica Latina , la  situaci6n 

no es completamente distinta , sino más bien similar . 

En e l  c aso del Bras i l , por ej emplo (v�ase nuevamente el 

cuadro N° 5 ) , para el  año 1 9 7 4 , es la  rama del tabaco aque lla 

que presenta una mayor participaci6n extranj era , del casi 1 0 0 % . 
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Tal tende ncia no es una caracte r í s t i c a exclus iva de l a  s i tuac i6n 

bra s i leña , aunque su muy e l evada part ic ipac i6n - 9 9 % - o e l  én fa-

s i s  en la tendenc i a ,  se haya ace ntuado en é ste caso • 

Además de � s t a  rama de la produc ci6n , la porc i6n de la in 

du stria baj o  contro l extranj ero rec ae direc tamente sobre la fa 

bricac i6n de biene s de capit al , part icul armente en la produc -

c i6n de equipo de tran sporte - 6 8 % - . La tercera rama de l a  pr� 

ducci6n industrial mayormente desnaci ona l i z ada pertenece tam

bién a la produc ci6n de biene s de capital 4 01 , espec í f icamente , 

la producc i6n de maqu inar ia e léctrica , a la que se suma igual -

mente la industria d e l  caucho - 6 1 % en ambos caso s - . 

Pa ra Argentina , los datos de que se di spone son exces iva-

mente des actua l i z ados - lo mi smo que para el Pe rú- ; y probabl� 

mente se hayan produc ido tran s formac ione s su stanc i a l e s  en e l  

últ imo per!odo ; pero l o s  mi smos son sumame nte út i l e s  s i  d e  lo 

que se trata es apenas de mo strar la tendenc ia del proce so � 

401 Recuérdese , a ésta altura de la exposici6n , que Brasil es el más inpor 
tante fabricante de bienes de capital en la regi6n . 

-

� /  Para el caso argentino , consultando otras fuentes , verros que se corrobo 
ra en 1971 , lós datos que se plasman en el cuadro N° S para 1969 . El

cuadro siguiente muestra esa tendencia 

Distribuci6n de las cien empresas lideres según naciona
lidad y performance del sector de actividad (en valores 
absolutos) 

1964 1971 Performance ----- -----------------------------------------------

Nac . Extr . Tot . Nac . Extr . Tot . 

Vegetativas 21 16 37 14 21 35 
Dinámicas � 17 44 61 14 51 65 
Total 38 60 98 28 72 100 
a/ Incluye bienes de capital . 
Fuente : ASPIAZU, Daniel y otros in Acerca del Desarrollo infustrial argen 
tino . Un comentario critico . Desarrollo Econfuico . Revista Ciencias SO: 
ciales 1 N° 60 1 Vol . 15 , Enero-'Marzo 1976 , Buenos Aires . 



�1anufactura Total 

Textiles 
Productos alimenticios 
Tabaco 
Papel 
Productos químicos 
Caucho 
��quinaria eléctrica 
Maquinaria no eléctrica 
Equipo de transporte 
Vehículos de motor 
Productos ferrosos y 
no ferrosos 
Productos metálicos 
Productos metálicos no 

elarorados 
Productos no metálico� 
Minería 

- 93 -

Cuadro N °  5 
Porci6n estimada bajo control extranjero de 
algunas industrias de Argentina , Brasil , México y Perú . 

( porcentajes ) 

Brasil a/ 
( 1974 ) -

29 

31 
99 

61 
61 

68 

35 
12 

�xico hl 
( 1962) -

20 

6 5  
2 2  
58 
7 7  
58 
45 
4 3  

21 

18 
24 

México b/ /lV 
( 1970) -

28 8 

80 15 
27 5 
67 19 
84 7 
79 21 
62 17 
49 6 

37 16 

25 7 
27 3 

Perú b/ 
( 1969) -

67 
88 
62 
25 

a/ Porción de activo , basado en 5. 11 3  eropresas no financieras 
b/ Porci6n estimada de las ventas bajo control extran;ero 

Argentina e/ 
( 1969) -

37 
75 
33 
82 
84 

· t: 
n 
U) 
o 
• 

QJ 

• 
Ci) 

1' 
• 

e/ Porci6n del producto baio control. extranjero 
Fuente : Naciones Unidas , Las enpresas transnacionales en el desarrollo mundial . Cuadros NfJ III-59 ,  III-61 y III- 63 . 
Número de venta S . 78 . II . A. 5 
Elaboraci6n : Autor . 
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En e l  caso argent ino , es cl ara la marcada part ic ipaci6n del 

capital extran j ero en la producc i6n de bie ne s de capit al : 8 4 %  en 

la produc ci6n de veh !culos de motor !11 ; y 8 2 %  en la producc i6n 

de maqu inaria e l é c tr i c a . 

En e l  Perü , la mayo r partic ipac i6n del capital extranj ero se 

orienta hacia l a  producci6n de bienes inte rmedios ,  pero t ambién 

con una e l evada participac i6n en l a  de bie ne s de cap i tal , funda-

menta lmente en lo que se re f i e re a la f abricaci6n de maquinaria 

e l éctrica ( 6 2 % ) . 

En general , pue s , puede a f i rmar se con alguna prob idad , que 

en aque l l a s  econom!as que no s i endo a l t ame nte indu s t r i a l i zadas 

han experimentado los más s ig n i f icativo s avance s en su proc e so 

de indu s tr i a l i z ac i6n -en América Lat ina - , se detec ta una e l evada 

partic ipac i6n del capital extran j e ro en l a s  industrias producto-

ras de biene s inte rmedios y de capi tal princ ipalmente , part ic ip� 

ci 6n é s ta que sobrepa sa amp l i amente l o s  valore s para la manu f ac-

tura en general , en e l  contexto de las d ive rsas ramas industria-

l e s . 

En e l  caso mex ic ano , en cuanto la participac i6n extran j era 

en e l  contexto gl oba l de la industr ia era del 2 8 %  en 1 9 7 0 , en e l  

Lame ntab l emente , n o  s e  di spone de datos que d i f e rencien 
terior de la producc i6n de vehícu l o s  de motor , aque llos 
nes t!picamente de capital ( t ractore s ,  camione s ,  etc ) y 
sumo ( vehículos de pa seo , et c . ) . 

al in 
bie-

-

de con 
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caso de la producc i6n de biene s de cap ital es , en media , del 6 3 % . 

En el  caso brasileño , el  primer dato árroj a la  cifra del · 2 9 % y el  

segundo el  5 5 %  para 1 9 7 4 . 

Constatando la informac i6n antes cons ignada sobre el caso m� 

x icano con otras fuentes ,  la situaci6n ya señalada presenta las 

mismas tendencias e incluso se acentüan . Veamos con tal fin , la 

participaci6n extranj era en l a  industria mexicana por e l  lado de 

la producci6n . El  cuadro N °  6 muestra los datos respectivos . 

Este cuadro da una muestra clara de la importancia re lativa 

del capital extranj ero en la industria mexicana de bienes de ca-

pital , principalmente si se considera el  sector �moderno " de la 

industria . 

En efecto , a excepci6n de la rama fabricante de productos 

metálicos , en 1 9 7 0 , las otras tres  ramas componentes de la  indus 

tria de bienes de capital (maquinaria , maquinaria eléctrica y ma 

terial de transporte ) ,  participan con un l O O %  de l valor de l a  pr� 

ducci6n respectiva . E ste fen6rneno se presenta con la  misma inte� 

s idad - además de productos de caucho- , solamente en las industrias 

productoras de bienes de capital , lo cual refle j a  una tendencia 

clara de parte de las  ET , a concentrar su s mayore s esfuerzos en 

las  ramas más dinámicas de la industria mexicana , las cuales son 

a la ve z estratégicas para la ampliaci6n y mantenimiento de la ca 



.. 

• 
-

- 9 6  -

pacidad instalada del aparato productivo �1/ 

Tal tendencia , como se desprende del Gltimo cuadro , e s  mucho 

más clara en e l  segmento "moderno " de la industria . Esto conlleva , 

pues , al dominio por parte de las ET , de l a  tecnologfa asociada a 

la práctica product iva en la fabricac i6n de bienes de capital . 

Como ya se señal6 con anterioridad , tal tendencia e s  " normal " 

en condiciones en que , aan en economfas que como la  mexicana ; ya 

han experimentado un desarrollo industrial relativo mayor en el 

contexto de América Latina , no disponen de los recursos tecnol6-

g ico s que les  permita asumir , localmente , las  tareas productivas 

vinculadas a la f abricaci6n de bienes de inversi6n , procesos que , 

por lo demás , en las  condiciones actuales , ya han sido desarrolla 

das por las corporaciones transnacionales . 

Pero la tendencia  clara del capital multinacional orientado 

hacia las ramas más dinámicas y estratégicas de la industria mexi 

cana , podemo s d i lucidarlas más claramente al  observar la columna 

que hemos añadido al cuadro original ( columna de los incrementos ) . 

�/ La tendencia anotada no excluye el aumento en la  participaci6n 
de las ET en otras ramas industriales como las dedicadas a pro 
ducir bienes de consumo . Como sabemos , éstas tienden a s ituar 
se , dentro de éste ültimo grupo de bienes , en aquellas activi� 
dades que demandan una gran diversi ficaci6n de la producci6n , 
énfasis  en la presentac i6n del producto y ,  en general , orienta 
dos hacia segmentos de elevado poder de compra . 
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Cuadro N °  6 

México : Partic ipaci6n de las empresas extranj eras 

en el  valor de la producci6n de la industria manu 

facturera . 1 9 6 2  - 1 9 7 0  ( en tanto por ciento ) 

Rama Manufacturera 
En el total de 

cada Rama 

1 9 6 2  

TOTAL 1 9 . 6  

Productos Al imenticios 4 . 9  

Industria de Bebidas 1 0 . 4  

Industria del Tabaco 6 5 . 0  

Fabricaci6n de Texti le s 4 . 7  

Cal z ado y Ves tido 1 . 7  

Madera y corcho , 

muebles y acce sorios 

Papel y prod . de papel 

Imprenta y Editoriales 

Cuero y Prod . de Cuero 

Productos de Caucho 

1 . 3  

2 2 . 4  

6 . 1  

0 . 2  

7 6 . 7  

Industria Qufmica 5 8 . 4  

Prod . miner . no métal . · 2 4 . 4  

Indust . metál ic . básicas 1 7 . 7  

Fábric . de prod . metá l . 2 0 . 6  

Construcci6n de maquin . 4 4 . 9  

Construc . máquin . eléctr . 5 8 . 3  

Con struc . mat . de transp . 4 2 . 6  

Indust .manufact . divers . 1 7 . 6  

1 9 7 0  A't:l 

2 7 . 6  8 . 0  

8 . 6  3 . 7  

1 9 . 0  8 . 6  

7 9 . 7  1 4 . 7  

6 . 8  2 . 1  

2 . 0  0 . 3 

7 . 2  

2 7 . 4  

1 1 . 7  

1 . 7  

8 4 . 2  

6 7 . 2  

2 6 . 6  

2 5 . 2  

3 7 . 0  

6 2 . 0  

7 9 . 3  

4 9 . 1  

2 9 . 6  

5 . 9  

5 . 0  

5 . 6  

1 . 5  

7 . 5  

8 . 8  

2 . 2  

7 . 5  

1 6 . 4  

1 7 . 1  

2 1 . 0  

6 . 5  

1 2 . 0  

En el segmento moder

no de cada Rama 

1 9 6 2  

3 7 . 5  

1 8 . 8  

1 6 . 8  

7 7 . 7  

5 . 8  

5 . 2  

4 . 4  

3 1 . 3  

1 8 . 8  

0 . 8  

1 0 0 . 0  

8 0 . 0  

5 6 . 5  

2 0 . 0  

4 2 . 6  

1 0 0 . 0  

1 0 0 . 0  

1 0 0 . 0  

4 4 . 8  

1 9 7 0  

4 4 . 7  7 . 2  

2 6 . 5  7 . 7  

2 6 . 3  9 . 5  

8 4 . 0  6 . 3  

7 . 9  2 . 1  

4 . 0  - 1 . 2  

1 5 . 9  

3 2 . 9  

2 4 . 5  

4 . 6  

1 0 0 . 0  

7 7 . 8  

5 4 . 2  

2 7 . 6  

6 7 . 6  

1 0 0 . 0  

1 0 0 . 0  

1 0 0 . 0  

6 0 . 5  

1 1 . 5  

1 . 6  

5 . 7  

3 . 8  

- 2 . 2  

- 2 . 3  

7 . 6  

2 5 . 0  

1 5 . 7  

FUENTE : SEPULVEDA , Bernardo Amor y otros . La s Empresas Transnacio 

nale s en �éxico . ,  p .  16 . El Colegio de México , 1 9 7 7 .  



• 

• 
. 

- 9 8  -

En e fecto , ana l i zando lo que ocurre en e l  total de cada rama , 

vemos que e l  mayor incremento en l a  partic ipac i6n de las ET , v i s -

t o  por el l ado d e  la producc i6n , s e  da en la con strucc i6n d e  maqu� 

nar i a  e l é ctrica ( C I IU 3 8 3 )  con un aumento entre 1 9 6 2  y 1 9 7 0  de 2 1  

punto s . E n  orden suces ivo de importancia , s e  pre senta otra rama 

productora de biene s de capital , cons trucc i6n de maqu inar ia ( C I I U 

3 8 2 )  , l a  que expe r imenta un inc remento entre los años cons ide rados 

de 1 7 . 1  puntos . Para re a f i rmar todav ía má s esa tendenci a , obser-

vamo s que en el tercer orden de impor tancia vue lve a pre sentarse 

nuevamente s ign ificativa la partic ipaci6n de l cap it a l  extranj e ro 

en la produc ci6n industrial mexicana de bienes de capita l , de é s -

ta ve z ,  e n  l a  d e  productos me t á l i co s  ( C I IU 3 8 1 ) , con 1 6 . 4  d e  ere-

c imiento en e l  pe ríodo cons ide rado . 

E s ta e s  la s i tuac i6n de l a  industria mexic ana cuando cons ide 

ramo s e l  ámbito product ivo gl obal de cada rama de la producc i6n , 

i . e . , inc luyendo empre sa s arte sanales o me nos capit a l i z adas j unto 

a aque l l a s  altamente tecn i f icadas o " de punta " .  

S i  solamente re stringimo s e l  anál i s i s  anterior al segmento 

"mode rno " de cada rama indus trial , la s i tuac i6n es no ap enas c l a -

ra s ino también ev idente . 

Obsérvese que en l a s  rama s productoras de maquinaria no e l éc 

trica , e l éctr ica y de ma terial de transporte ( C I I U  3 8 2 , 3 8 3  y 3 8 4 ) , 

i . e . , tres de l a s cu atro que producen bi ene s de capit al , la part� 
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c ipaci6n extran j e ra s imp lemente ha copado e l  total de la produc-

c i 6n , j u stamente en bienes de invers i6n : s i tuaci6n que e s  solarne� 

te comparab le con lo que sucede en l a  indu s tria de l cáucho . �M s 

aan , la tenden c i a  más c l aramente marcada en e s a  direcci6n se pre-

senta en otra -y la 6ltirna- rama productora de biene s de capital , 

l a  de productos metál icos ( C I I U  3 8 1 ) , con un incremento de la pa� 

t i c ipaci6n extranj era de l 2 5 % . Los resu l t ados son , pue s , per se , 

4 4 t 
concluyent e s  ---1 • 

E s te proce so en l a  dinámica de funci onamiento de l a s  E T ,  co-

rno ya se rnenc ion6 , orienta sus es fuer zos hacia l a s  rama s más diná-

mi cas y e s tratégicas de l a  industria lo cua l , por e l  l ado de l a  ern 

presa , e s  una re sul tante de todo un s i s tema ordenado en l a  torna de 

dec i s ion e s  que invol ucra factores econ6rnicos , corno la rentab i l idad 

de l capital y la exi s tencia de mercado s , pe ro tamb ién po l i tices co-

.i�/ Para un conocimiento de los planteamientos actuales que en materia de pro
ducci6n de bienes de capital en r1éxico se están llevando a cabo , véase : NA 
Fn¡sA - CNC..,"DI , r�ico : Una estrategia para desarrollar la industria de bie 
nes de capital .  �ico , D.F. , 1977 . Sobre la estrategia de industrializa 
ci6n en ?�ico para la década de los 80,  en donde cobrará énfasis el pro-



blema del reciclaje de los recursos provenientes de la exportaci6n petrole 
ra , dentro de los objetivos globales . • .  "Fortalecimiento de la estructura



productiva del sector manufacturero , p:raroviendo la expansi6n de la produc 
ci6n de bienes intenoodios y de capital , con un riguroso criterio de eficien 
cia productiva en térrndnos de costos y calidad similares a los internaciona

-

. les . Las ramas manufactureras productoras de bienes intenredios y de capi=

tal son en gran parte responsables de la difusi6n de la eficiencia (o inefi 
ciencia) productiva al resto de la econanfa nacional , debido a sus intensaS 
relaciones econoocas intra e intersectoriales" .  'IOI'OR H ,  Dauno , Reflexio
nes sobre los objetivos del desarrollo industrial de ��co en los años ochen 
ta in Politicas de Desarrollo en ��ico : experiencias recientes y perspecti-



vas . Revista Canercio Exterior Vol . 31 , N° 8 ,  p . 891 , H�xico , Agosto de 1981 . 
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roo l a  e s t abi l idad po l ! t i co - so c i a l  de l a  econorn! a  " an f i tr iona " . E s  

pec i a l  importan c i a  adqu iere en e s e  contexto , para l a s  ET , en l o  eco 

n6mi c o , l a  ex is tenc i a  de mercados y l a  garant ! a  de l mismo a través 

de , por e j emp l o , protecc iones arancelar i a s  y/o integraci6n reg iona l 

de me rcado s .  En ese sent i do , e l  s is tema de toma de dec i s ione s  de 

l as ET encuentra amp l ia s  ventaj as en e l  contexto l at inoameri cano . 

En e fecto , en é s t a s  econom!a s , cuando se h a  consegu ido pene-

t rar en l a  p roducci6n de bienes de cap i t a l  en condic ione s , por e j e� 

p l o , de re str icc ione s en e l  sector externo , y s i  l a s  acc ione s toma-

d a s  en é s t a  d i recc i6n por p arte del e stado se orienta en e l  sent ido 

de la sust ituc i6n de importac iones ( que puede poste r io rme nte o con 

com i tantemente proye c tarse hac i a  me rcados externos depend iendo de 

su compe t i t ividad entre otro s ) , es de e sperarse que se tomen med i -

d a s  conducente s a l a  p rotecc i6n del bien f abr icado internamente v i s 

a-v i s  l o s  s imi l are s imp o rtados 4 5/ . 

En é s t a s  cond ic ione s ,  e l  produc tor domé s t i c o  puede s e r  tanto 

nac ional como extran j e ro . S i  e l  acceso a l a  tecno l og í a  invo l uc rada 

en l o s  p roce s o s  product ivos es de prop iedad extranj e ra , corno sue l e  

s e r  cuando internamente no exi ste t a l  producc i6n n i  u n  s ig n i f i c a t ivo 

proceso de inve s tigac i6n y desarro l lo , e l  p roductor , independ iente -

mente de l origen de l cap i t a l , de a lguna manera , e s t ará l igado a l a s  

4 5/ Va r i a c i ones en l o s  fundamentos de l a  p o l ! tica e con6mica pueden 
traer apare j ados otros resultado s que l o s  aqu !  p l anteados . Por 
e j emp lo , en el c a s o  de imp lementarse una e s trategia de indu s t r i a  
l i z a c i6n del t ipo " p l ataformas d e  exportaci6n " , como una v ! a  pa::
ra captar di v i s a s  y atenuar as ! l a s  r e s t riccion·e s anotada s . 



• 

• 
' 

- 1 0 1  -

ET , sea a travé s de cana l e s  directos { f i l i a le s )  o i ndirectos { pago 

por el uso de l icencia , patente , etc ) . 

S iendo a s í , la garantía del me rcado inte rno { cuando e x i s t a )  

o d e  me rcados ampl iados { v í a  integrac i6n )  , que desde e l  punto de 

vi sta de l ( o s )  e s t ado ( s )  es un incent ivo a l a  producc i6n nacional 

y al equ i l ibrio de las cuentas externas , e s , desde el punt o de vi� 

ta de l a s  ET , un e l emento po s i t ivo invo luc rado en la dec i s i6n a in 

ve rt i r . 

E s to ültimo puede ser me j or entendido al ob se rvarse l a s  va-

r iab l e s  que se invo l ucran en el proceso de toma de de c i s iones por 

p arte de l a s  ET r e f e r idas a la eva luac i6n que hacen sobre e l  " c l i  

roa de invers i6n " .  

De una encue s t a  re a l i z ada en tre 4 0  importantes ET e s tadouni-

denses , se pudo obtener una lista que mue s tra los pr inc ipa l e s  e l e-

mentes cons iderado s para tal f i n . 

Cuadro N °  7 

Como evalüa una ET e l  amb ie nte de inve rs i6n en un país . 

E s c a l a  de c a l i fi caci6n , e s tablec ida por la emp re sa , para determinar 

el ambiente de inve rs i6n en un país 

El eme nto 

Repatriac i 6n de cap i tal : 

S i n restricc ione s • . . • 

Nüme ro de Puntos 

Subcategoría 
Individual 

1 2  

Va lore s l ímit e s  
d e  la ca tego r í a  

o - 1 2  
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continuac ión cuadro N °  7 

E l eme nto Nüme ro de Puntos 

Subcategor ! a  
I ndividual 

Re stricci one s que afectan 
afe ctan solamente al ti empo 

Res t r i cc iones de capital 

Re stricci one s de c ap i t a l  

8 

6 

y renta • . . . . . . . . • . . 4 

Re stricc ione s fuertes . • . 2 

S i n  repat r i ac ión posible . • . O 

P ropiedad e xtranj era p e rmit ida : 

Estab i l idad de l a  mone da : 

Lib remente conve rt ible . . 

Menos de un 1 0 %  de di ferencia 
entre los me rcados ab ie rto y 

2 0  

negro 1 8  

1 0 %  a 4 0 %  de dif erenc i a  entre 
l o s  mercados ab ierto y negro 1 4  

4 0 %  a 1 0 0 %  de d i feren c i a  entre 
los mercados abie rto y ne gro 8 

Más del 1 0 0 %  de di ferenc ia en-
tre l o s  merc ado s abie rto y ne -
gro . . . . . . . . . . . 4 

E stab i l idad P o l í. t i c a : 

E s tab l e  a l a rgo p l a z o  1 2  

Estab l e , pero depe ndi endo de 
un a pe rsona c l ave . • • . 1 0  

Fac c ione s internas , pero los 
gob ie rnos tie nen e l  control 

Fuerte s pre s iones externas y/o 
internas que afectan a l a s  po
l í. ticas de las empre sas . . . 

Posib i l idad de go lpe de es tado 
( e xterno o interno } o a l gün otro 

8 

4 

cambio rad i c a l  . . . . . . . 2 

In estab i l idad , pos ib i l idad re al 
de go lpe de e s tado o cambio O 

Valore s l í.mites 
de la catego r í. a  

4 - 2 0  

o - 1 2  
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cont inuac i6n cuadro N °  7 

E lemento Nüme ro de Puntos 

Subcategorfa 
Individual 

D i spo s i c i6n a conceder pro
tecc i6n arancelar ia : 

Amp l ia protecc i6n conce dida 

C on s i c�rab le protec c i6n conc� 
dida , especi almente a nuevas 
industrias important e s  . • . 

Alguna protec c i6n concedida , 
genera lmente a indu s t r i a s  nue 

8 

6 

vas . . . . . . • . . • . . 4 

Poca o n inguna protecc i6n co� 
cedida . . . . . . . . . . . 2 

Di sponib i l idad de cap i t a l  local : 

Mercado de c ap i t a l  de s arrol l ado 

B o l s a  de va lore s  l ibre • . • . 

Algün cap i t a l  loc a l  d i sponible 

1 0  

B o l s a  e speculativa • • • . • 8 

Me rcado de c apital l imitado 

Algunos fondos exter iores d i s -
pon ib l e s  ( B I RD ,  AID ) • • • • . 6 
Poco capital , a corto p l a z o  • • 4 

Cont roles severos sobre el cap! 
tal . . . . . . . . . . . . 2 

Abundante huida de c ap it a l . • . O 

I n f lac i6n anual dur ante l o s  
ü l t imo s c inco años ; 

Menos de un 1 %  . • • 

1 %  a 3 %  . 

3 %  a 7 %  . 

7 %  a 1 0 %  . . . . . . . . . . 

1 0 %  a 1 5 %  

1 5 %  a 3 5 %  . . 
�1ás de 3 5 %  . . . . • . . . • 

Tot a l  . 

1 4  

1 2  

1 0  

8 

6 

4 

2 

Va lore s l imite s 
de l a  categorfa 

2 - 8 

o - 1 0  

2 - 1 4  

8 - 1 0 0  

Fuente : H a rvard B u s i ne s s  Review , s ept iembre-oc tub re de 1 9 6 9 . Tomado 
de TUGENDHAT , Chr i s topher . Las Empre s a s  Mul t inacion a l e s , pp . 2 1 8 - 2 2 0 . 

A l i a n z a  Editoria l , Madrid 1 9 7 3 . 
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E s  impo rtante señalarse que l a s  c ategor f a s  cons ideradas p� 

ra evaluar e l  " c l ima de inve r s i6n " ( puntos as ignado s a cada e le 

me nto ) , e s  variable a t ravé s de l t ie mpo , con forme se desarro l l a 

l a  divi s i6n i n t e rnac ional de l trabaj o ,  o l a  marcha mi sma de l a  

act ivi dad econ6mica mundial . Por e j emp lo , s i  ob servamo s l a s  con 

s ide rac iones c on respecto a l a  inf l a c i 6n , es bas tante proba b l e  

que los porcentual e s  cons iderado s e n  e l  p roceso d e  toma d e  dec i-

s i one s s e  haya a l te rado dur ante los ú l timos años de l a  década 

de l o s  7 0 en funéi6n de l aume nto de l a  i n f l a c i6n a ni ve l mun d i a l 4 6 1 . 

De i gua l forMa , otras c ategor f a s  probab lemente ir�n s ie ndo 

i n cl u f da s  o adquiriendo mayor import a n c i a  relat iva , en l a  me dida 

e n  que las condi c i ones en que ope ran l a s  ET se van mod i f i cando y 

de acue rdo a l a  e vo l uc i6n de sus inte r e s e s  en e l  contexto i nterna 

c iona l , re f l ej ado a travé s de sus po l ft i c a s  de a c c ión . No ob stan 

te lo anot ado , el cuadro N° 7 puede s e rv i r  para detectar a l gunos 

puntos de interé s par a é s te t raba j o .  

Ob se rvando e n  dicho cuadro l a s  co n s iderac ione s a re spe cto de 

l a  d i s p o s i c i6n de los e s t ado s " an f i trione s "  a conceder protecc i6n 

arance l ar i a : 

�/ Según un i n forme de l a s  Na ciones Unidas . . •  " Una de l a s  man i fes 
tac ione s p r i n c ipale s de los ma l e s  que aquej an a l a  economfa -
mun d i a l  han s i do l a s  t a s a s  de inf lac i6n de sus adamente a l t a s  re 
g i st radas en la mayor f a  de los paf ses indust ria l i z ados , p roble 
ma que aparentemente s e  agudi z6 durante 19 7 9  . . . En e fe c to , la
i n f l ac i6n me dia de es os pa f s es s e  e le v6 en 8 . 5 % du rante e l  a�o , 
invirt iéndose a s f  la te nde n c i a  hac ia una leve me i o r f a  de l oano 
rama i n f l acionario obse rvada en el pe rfodo 1 9 7 6 - 1 9 7 8 " . Naci ones 
Un ida s , E s tudio E con6mico de �mé r i c a  Latina 1 9 7 9 . Núme ro de 
venta : S . 8 . I I . � . l Santi a�o de Ch i l e , 1 9 8 0 . 
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.Se con f i rma en � s te c a so lo men c i onado re specto de l a  impo� 

t anc ia de la garant í a  de me rc ado s para l a s  ET , como una r e s e rva 

que asegura l a  re al i z ac i6n de producto s . Un f actor muy importa� 

te que pue de s e r  a s o c i ado al campo de acci6n de l a s ET s e  de tec -

ta al ob servar e l  segundo atributo de l e l emento "p rotecci6n ara� 

c e l a r i a " ,  i . e . , " cons iderable prote c c i6n concedida e spec i a lmen te 

a nuevas indu s t r i a s  importante s " . 

Las i ndus tr i a s  " importante s "  en Am�r ica Lat ina , v i s t a s  de s-

de e l  e s tado , son aque l l a s que , e n  un momento determinado , .  pueden 

c ontribuir en el comba te a determinad a s  d e f icie n c i as de la econo-

m i a . As ! ,  por e j emplo , en condiciones de grande s  desequ i l ibrios 

de s f avor ab l e s  en la b a l an z a  de pagos ( que no ha s ido e l  caso de l 

E cuador en e l  periodo que cubre nue s t ro e stud io ) , adqu i eren rel e -

van c i a  e n  e l  con texto indu s t r i a l  aque l l as industr i a s  capace s de 

c aptar divi s a s  a t rav� s de exportac i on e s . 

Las " nueva s indu s t r i a s  important e s " podemos a s o c i arl a s , en 

� s t a s  con d i c i one s ,  a l  uso de tecno l og ! a s  recientes con re specto 

a las activi dade s indu st ri a le s que se de s arrol l an en las e conom!as 

" an fi triona� " ,  pre c i samen te aque l l a s  en las cua les las ET de tentan 

su control . E s  en e se s e nt ido , pue s , que las dec i s ione s adoptadas 

por parte de � s t a s  ü l t irnas encuentran corresponde ncia en t�rminos 

de l a s  med idas de pol ! t i c a  econ6mica adoptadas por las e conom!as 

donde se as ienta el cap i t a l  extran j e ro . 

- _¡ 
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S iendo a s í , pue s , y dado e l  peso e spe c í f i co que repre senta 

para l as economías lat inoameri canas ( inclu ído e l  Ecuador) l a  i� 

portac ión de biene s de capital y e l  domin i o  tecno lógico e j erc ido 

en é s te campo por l a s  ET , es de e sperarse que en e s a s  e spe c í f ic a s  

ramas d e  l a  industria l a  pre sencia ext ran j e ra sea mayoritaria s i  

se l og rara ingre sar inte rnamente en aque l tipo de producc ión . E s  

por e l lo que l a  part i cipación de l e s tado e s  sumamente importante 

en aque l l a s  actividade s productivas para l a s  cuale s no e x i s te ca-

pac idad tecno lógi c a  nacion a l  pero que , e s tratégicamente , propen-

de r í an hac ia la consol idac ión del proce s o  de industri a l i z ación a 

l argo p l a z o  y ,  además , debido a que l a  transnacion a l i z ación de 

l as ramas " de punta "  en l a  indu s tr i a  parece inevitable cuando las 

dec i s ione s en torno a l  avance en aque l proceso se dej a a l  " l ibre " 

j uego de me rcado . 

La inclus ión de l a  " di sponib i l i dad del cap it a l  local " den-

t ro de los e l emen t o s  intervinientes en el an ál i s i s del " c l ima de 

inve r s i ón " por parte de l a s  ET , mue s tra c l aramente que é stas , una 

ve z instalada s , pa san a ut i l i z ar importante s porc ione s d e l  ahorro 

ge ne rado internamente 4 71 , io cua l mue stra la preponderanc i a que 

revi ste para l a s  ET e l  domin io de l a  técnica corno suj eto de neg� 

4 71 En ténninos de la tendencia carprobada en la fonna de operación de las 
ET en A�rica LatL� respecto de la utilización del fu;orro generado inter 
namente en las econarn!as en que se asientan , es éste un ímportante elemeñ 
to en contra de aquellos planteamientos respecto de los "precios relati-



vos" de los "factores de producción" y sus implicaciones en términos de 
la formulación de ?Qlíticas ce empleo y ,  en general , de aplicación de re
cursos . Un artículo reciente afirma . . •  "Durante 1958-1968 ,  :f:X.)r eje:tplo , 
solo 20% del total de fondos utilizados por las filiales estadounidenses 
en Anérica Latina provino directamente de las casas matrices ; el resto fué 
financiado por aportes latinoamericanos y otras fuentes ajenas a las empre 
sas" . PIZA.tt'RD , Roberto .  An'térica Latina , la nueva etapa del capitalisrro 

-

y la crisis econ6micamente mundial . ,  p .  401 in R&Jista Oomercio Exterior 
Vol . 31 , N° 4 ,  México , Abril de 1981 . 
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ciaci6n, no sol amente en t�rminos de los procesos productivos, si 

no tamb i � n  en lo que respecta a los recursos administrativos y de 

gest i6n prop ios de aque l l as . Además, l a  ex i stenc ia de una bolsa 

de valores desarro l lada y/o de mercados l ibres de divisas, son fac 

tores que posibi l itan a las ET no solamente captar ahorro interno 

o rea l i zar remesas hacia el exterior, sino que, además, �stos se 

constituyen en elementos que, ante situaciones de crisis de real! 

zaci6n y/o de procesos in f l acionarios sign i f icativos, les permite 

desviar recursos hacia actividades especu lativas que vienen a con� 

tituirse en una fuente de ganancias extraordinarias que se ref le-

jan en la cuenta " lucros no operacionales" de l os balances de las 

ET . 

La estab i l idad pol ftica es, evi dentemente, una cond ici 6n ev� 

luada como necesaria por las ET para su asentam iento en las econo 

mfas "an f itrionas " ,  asi como la mayor o menor ex istencia de con

tro l 
4 8/ 

4 8/ Un dato que confinna la consideraci6n por las ET de la estabilidad polfti 
ca caro una precondici6n para la inversi6n se ha detectado en el caso de



El Salvador en el cual, dado el nivel al que han llegado las contradiccio 
nes fundarrentales, se ha operado en el perfodo reciente el cierre en ca-



dena de muchas unidades de producci6n, principalnente, aunque no exclusi
vamente, de aquellas de origen extranjero. El inforrre ya rrencionado de 
las Naciones Unidas, afinna al respecto . . .  "Ile acuerdo con estimaciones 
preliminares, el producto de la industria :rranufacturera disminuy6 7 .  5% du 
rante 1979 , interrurrpi�ndose así el proceso de expansi6n del sector, que



ya en 1978 principi6 a dar muestras de debilidad al crecer solo 3% . . . El 
sector manufacturero fu� uno de los Irás afectados -junto con el de la cons 
trucci6n- por los paros, huelgas y cierres por decisi6n arpresarial, que -
se sucedieron con mayor frecuencia y prolonqaci6n a partir del segundo se 
mestre" . Naciones Unidas, op . cit ., p .  246� 

-
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Final mente , el entendimiento del papel de las ET , guarda un 

lugar preponderante en términos de las posibi lidades del impu l -

s o  al proceso de industrializaci6n en las econom!as que menores 

avances han logrado en el mismo. 

Po l !ticamente , no es casual el ataque , sistem�tico , a la i� 

dustrializaci6n que por la v!a sustitutiva se impuls6 en América 

Latina en al gunas econom!as. En ese sentido , la nueva etapa del 

" redespliegue " industrial y el énfasis en el impulso a activida-

des " del ti.po "plataformas de exportac i 6n "  y otras , '  

f undado en e l  retorno a la concepci6n de las ventaj as comparativas , 

se inserta en los movimientos y recomposici6n de la divisi6n inter 

nacional del trabaj o .  

En esa direcci6n , la importancia otorgada a las " fuerzas del 

mercado " y el ascenso de los planteamientos neoclásicos tampoco 

es casual. Por e l l o , creemos , mayores es fuerzos se hacen necesa-

ríos en términos de la comprensi6n de los fen6menos que nos ata-

ñen y ,  en éste campo , el estudio de l a  problem� tica industria l, 

lej os de agotada , demanda una atenci6n especial en tanto podamos 

contribuir en la reformulaci6n de estrategias que rescaten el co� 

tenido propio de los diversos esti los de desarrollo , rechazando 

la aplicaci6n lineal de cuerpos te6ricos que , como el neoc lásico , 

están lej os de la aparente " neutralidad cient! fica " supuestamente 

inc lu!da en la eficiencia per se o en el aprovechamiento de los 

recursos " escasos " ,  en el " fracaso" de los oostulados cepa lino-kel 

nesianos y en la emergencia remozada de la mano invisib le. 
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5 . - CONCLUS I ONE S PRELIMINARES 

Nos ha in tere s ado , en el tran s cur so del pres ent e  traba j o ,  1� 

van tar a lgunos e l ementos que , armados s i s temát icamente , nos per-

mitan d i l ucidar la s i tuaci6n de la e s t ructura industrial en eco-

nom í a s  de me nor de s a rro l l o  rela tivo , particul armente el caso del 

E cuador , vincul ando e s a  temát ica más gene ral a otra más acotada 

como lo e s  la producc i 6n de b i e n e s  de capital . 

Con s c i en temente , s e  ha evitado la formu l ac i6n de cualquier 

de f i n ic i 6n o tipo l o g í a  para lo que ente ndemo s , t a lve z hasta de 

una forma intuitiva , como econom!as de menor des arro l l o  r e l a t i 

v o  4 9/ . 

La premi s a  fundame n t a l  para d i fere n c i a r  el aná l i s i s  del pro-

ce so de industr i a l i z a c i 6n para s i tuac ione s concre t a s , evi tando 

la general i z aci6n , p arte de l hecho comprobado de que la re l at iv� 

me nte voluminosa l i te ratura e s c r i t a  sobre la probl emát ica para 

econom ! a s  c omo Argent i n a , B r a s i l  y M�xi c o  pr inc ip a lmente , no da 

cuen ta de una manera exacta sobre el c arácter de l a s  tran s forma-

cienes y l a  di nám i ca de aque l proce so y ,  por tanto , no aporta d� 

ma s i ado en el repl anteamiento de e st rategi a s  de industr i a l i z ac i6n 

para e conomías de menor de s arro l lo r e l a t ivo . 

�/ No debe con f un d i r s e  nue s tro a f á n  di feren c i ador , en tanto pro
ceso de indu str i A l i z ac i 6n entre dive r s a s  e co n omí as de l con t i 
nente ; y l o s  p l an t e amientos orientado s  hac i a  l a  divi s i 6n de 
intere ses al inte rior de l bl oque " te rcermun di s t a " . Ambas po s 
turas son c laramen te di f e renc iada s . 

-
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Indudablemente , alguno s trabaj o s  te6ricos oriundos j ustarnen-

te de econorn1as que mayore s avance s h an real izado en sus procesos 

de industrial i z aci6n en e l  contexto de América Lat ina y de otros 

autores de fue ra de l continente , aportan elementos út iles para la 

re aliz aci6n de l e j erc icio ana l 1 t ico . S in embargo , su re lativ i za-

c i6n para situac iones concretas diferenc iadas , corno se habrá obser 

vado a lo largo de la expo s ici6n , requiere de l " aterr i z aj e "  a ni-

vel de detal le , una constatac i6n no generalizante y particu lari z� 

da . 

Con e se afán , nosotros hemos e legido una cornbinaci6n entre 

e l  aná l i s i s  de l a  estructura indus trial y un subconj unto de la 

mi sma -la producci6n de bienes de capit a l - , en tanto es  é ste el 

segmento de la  producci6n manuf acturera en e l  cua l , en América La 

t ina , se ha avanzado menos y cuyo estado de de sarrollo nos pe rrni 

te re l ievar situaciones c laramente di ferenciadas . 

Por otra parte , la tradic ional cons iderac i6n de l " grado de d� 

s arrol lo " corno produc ción industrial vis-a-vis otros sectore s pr� 

duc tivos , poco dice respecto de los avances rea l i z ados en los pr� 

cesos de industria l i z ación del área , sucediendo algo s imilar con 

muchos otros indic adores de los logros en e l  campo industrial de 

diversas econorn!as de América Latina . 

S iendo a s ! , el  aná l i s i s  ef ectuado ha tratado de ir detectan-

do el  pape l crucial desempeñado por las indus tri as productoras de 
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b ienes de capital en e l  contexto de un proceso de industriali za-

ción y los principa les escol los que frenan su dinámica de creci-

miento . Al mi smo tiempo se ha tratado de establecer·  v!ncu los e� 

tre e l  estudio de la estructura industrial y la dis tribuc ión de l 

ingreso , asociando el perfil que se va consol idando en e l  se ctor 

se cundario de la econom!a y las pos ib i l idades de su proyecc ión a 

largo plazo , hab ida cuenta de los re sultado s  desal entadores obt� 

n idos en mucho s ca so s en tanto ataque a problema s fundamentales . 

En e l  caso del Ecuador , tales re sultados , con �us part icula-

ridade s propias , tienden a reproduc ir al gunos "vicios " con stata-

dos en otras econom!as del continente , a pe sar de que el impul so 

al proceso -vfa fomento- no ha es tado se sgado a cri s i s  en e l  sec 

tor externo s ino má s bien a un per fodo de auge or iundo de las ex 

portaciones petroleras en el per fodo 1972-1980 5 0/ 

En ese sentido , e l  e studio es  una primera aproximación desde 

l a  teor!a , para lo cual , en un trabaj o más abarcante , se descie� 

de a un dob le nivel de detal le : hacia l a  e structura industrial y 

hacia el  subsector productor de biene s de capital en términos má s 

emp! rico s • 

5 0/ Es oportuno , a este re spe cto , re saltar la s iguiente observa
ción . . •  "Un enfoque adecuado de estas pos ibi l idades ( avanzar 
en el proceso de industr ia l i zac ión ) permit ir!a que los pafses 
de tamaño inte rmedio y los pequeños pudieran avan zar paralela 
mente en la producc ión de bienes de con sumo no dur able y dura 
ble y en los biene s intermedios y de capital , con lo cual se



podrían evitar al guno s de los probl emas con que han trope zado 
los pa ! se s  de mayor tamaño por haber avanz ado en unos sectores  
y de j ado sis temát icamente atrás otros en  su proceso de  desarro 
l lo " . AIZA , Juan y otros . ,  op . cit . ,  p .  4 8 . 
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En el  curso de lo expuesto , ya se viene de l ineando situacio 

nes diferenci ada s para e l  caso del Ecuador lo cual es  congruente 

con nue stra l inea de entrada al prob lema : evitar el uso indi scri 

minado de la genera l i z aci6n , de scendiendo a nive l de deta l le sin 

perder la ópt ica rnacroagregada s ino , antes bien , aportar en su 

a f inamie nto . 

En ese sent ido , las prob lemática s  re l ievadas ( e l  pape l de los 

bienes de capital en el proceso de indus tria l i z ac i6n , las l irnit� 

ciene s de l a  planifi cac i6n industrial , la di str ib uci6n funcional 

de l ingreso , el pape l de las ET , etc) se re lacionan e in f l uyen m� 

tuarnente con e l  prop6si to de que , en s u  conj ugaci6n , podamos en-

centrar una vfa de estudio que , por aprox imac iones suce sivas , nos 

muestre , aún cuando sea de forma parci a l , la dinámica interna de 

uno de los aspectos comprendidos dentro del proce so de industria 

li zaci6n . Es c laro que la prob lemática e stá lej o s  de ser agota-

da en el  caso ecuatori ano por cuanto aquf no hemo s con siderado , 

por ej emplo , muchos aspecto s po lí ticame nte espec f ficos lo cual , 

evidentemente , no ha sido la  intenci6n de nue stro trabaj o .  

De todas mane ras , pen sarnos , el desmembramiento de una terná -

tica agregada corno lo es el  proce so de industrial i z ación , perro! 

te efectuar con stataciones  válidas , para desentrañar especi fic� 
dade s concretas en econornfas de menor de sarrollo relativo , lo cual 

con stituye , j ustamente , nuestro foco de inter�s . 
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