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l. INTRODUCCION 

un �elativo consen� En la actualidad existe en Am�rica Latina 
so respecto a la necesidad de industrfalizarse para elevar el nivel 
de vida de la poblaci6n y, de esta manera, lograr un proceso de de-
sarrollo econ6mico y social �ás profundo. Ello es .as! puesto que es 
el proceso de industrializaci6n, entendido en el sentido amplio, el 
que permite apoyar la expansi6n econ6mica, internalizar el progreso 
tecnol6gicd y, potencialmente, generar una mayor autonom!a en el pro - .  
ceso de desarrollo. No obstante, dicho acuerdo es bastante más red� 
cido cuando se discute acerca de las .pautas o modelos de industrial� 
zaci6n más adecuados para· alc:_anzar esos .Y otros objetivos; menos aa.n 
es el consenso respecto a la pol!tica econ6mica correspondiente y a 
los mecanismos concretos para alcanzar el proceso de desarrollo y, 
espec!ficamente, la .industrializaci6n. 

En este marco, una primera cuesti6n que aparece como obvia es 
el hecho de que el proceso de industrializaci6n y .su consecuente di� 
cusi6n y perspectivas deben encuadrarse dentro del modelo de desarr� 
llo seguido y·éste, a su vez, en el marcó internacional que lo cond� 
ciona, representando ambos elementos las limitaciones objetivas den
tro de las cuales se le da viabilidad o no a una estrategia industria 
lista. 

Antes de introducirnos en la temática concreta que ahora nos 
preocupa, la creciente presencia y experimentaci6n con lo que se ha 
dado en llamar el modelo 'aperturista', nos parece importante seña
lar muy gruesamente cuales son los principales escenarios en que se 
da la discusi6n i�dustrial en Am�rica Latín�. Siguiendo a H. Soza(l) 

1 es posible distinguir, en lo fundamental seis escenarios dentro de 
los que se sitG.a dicha discusi6n. Estos serian los siguientes: 

1) Dado que la discusi6n se sitúa en un marco critico de la in 
dustrializaci6n latinoamericana, es necesario en primer lugar, defi 
nir los principales rasgos y ten�encias del perfil industrial lati
noamericano, a partir de los cuales se. estar!a en condiciones de 
buscar nuevas perspectivas; 

(1) Para una anplia discusi6n de cada uno de estos puntos ver Soza, H. (198l,p.40-66 
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2) Dado que muchos d� los an�lisis sustienen el car�cter imi-

tativo de la industrialización latinoamericana, corresponde en se

gundo término, examinar el horizonte normativo; esto es la situación 

y la evolución de la industrialización en los pa!ses desarrollados, 

a partir de lo cual se pueden plantear ciertas tendencias hacia el 

abandono de dicha norma; 

3) Dada la internacionalización de la econom!a y las tendencias 

hacia una nueva división internacional del trabajo es necesario de

tenerse en las implicaciones que dicha evolución tendr!a para la in 

dustrialización del continente; 

4) En el marco anterior es importante analizar algunas proposi 

ciones que actualmente se encuentran bajo discusión y que provi�nen 

fundamentalmente de la Estrategia Internacional del Desarrollo de 

las Naciones Unidas para la década-de· 1980; 

5) De�ido a los efectos que ha provocado sobre la estructura 

industrial, y a pesar de que no corresponde a una estrategia indus 

trial definida, es importante analizar y discutir los efectos que 

han provocado sobre el sector manufacturero las políticas �apertu

ristas'implícitas en los modelos monetaristas neo-liberales. 

6) Por dltimo, es importante enfatizar aquellas proposiciones 
que, en lo fundamental, rescatan el papel que debe jugar el proce

so de industrialización en la resolución de los problemas· sociales, 

dando de esta manera prioridad al desarrollo industrial 'hacia aden 

tro'. 

En el marco de este trabajo nos centraremos en primer término 

en un breve recúento cr!tico de la evolución del sector industrial 

latinoamericano y sus principales problemas para-posteriormente- e� 

trar a discutir, en los puntos subsiguientes, por un lado los efec

tos de una estrategia industrial 'aperturista' no sólo a la luz de 

los experimentos·que actualmente se llevan a,cabo en algunos pa!ses 

-en especial en el 'cono sur'- sino del significado de su aplicación 
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en economías con un gra�o de desarrollo industrial relativamente 

incipientes, como es el caso del Ecuador actual. En el último pu� 

to se retomarán algunos elementos que podrían entrar a formar par

te de una 'estrategia alternativa de industrializaci6n, en la cual 

a nuestro juicio, lo fundamental, es el �nfasis que se ponga en la 

ligaz6n existente entre el proceso de industrializaci6n y los pro

blemas sociales y políticos fundamentales que afectan a la gran m� 

yoría de la poblaci6n latinoamericana y para lo cual, la industria 

lizaci6n debe s�r entendida como un medio -y s6lo uno de ellos- p� 

ra alcanzar un conjunto de objetivos dentro de la anterior perspe� 

ti va. 

2.- LAS LIMITACIONES DEL MODELO DE INDUSTRIALIZACION POR LA VIA DE 

LA SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 

La discusi6n acerca ·del modelo de industrializaci6n seguido en 

Am�rica Latina, por la vía de la sustituci6n de importaciones, . se 

remonta más o menos a mediados de la ·d�cada·de los años 60 cuando 

se observaba un cierto ·�gotamiento. de la dinámica industrial en 

el seno de los países que habían �niciado -o profundizado- su proc� 

so de industrializaci6n a partir de la crisis de 1929 y, fundamenta! 

mente, con posterioridad a la terminaci6n de la Segunda Guerra Mun

dial. De hecho se estaba .pensando en países como Argentina, Brasil, 

M�xico, Colombia, Chile y, quizás algunos más, pero se estaba deja� 
do de lado claramente a la gran mayoría de los países latinoameric� 

nos que, para esa épo·ca no se .encontraban involucrados en un proce

so de industrializaci6n importante, o si lo estaban, .este adolecía 

de una extrema"debilidad, jugando el sector industrial un papel re

lativamente subordinado dentro del esquema de desarrollo seguido has 

ta allí. 

En este sentido, incluso p�ra la discusi6n relativa a los paí

ses de industrializaci6n 'temprana', esto es los ya mencionados, no 
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se discutfa acerca-de la viabilidad del modelo elegido puesto que, 

en general, se planteaba que, dadas las circunstancias in ternacio

nales y el grado de desarrollo. alcanzado por los países latinoamer� 

canos, la industrializaci6n por la vfa de la sustituci6n de import� 

ciones (IS I), era la ünica forma mediante la cual la periferia pue

de jugar para contrarrestar las tendencias internacionales que se 

verifican, las cuales paralelamente, aparecen como un obstá culo pa

ra su desarrollo(l). El modelo implícito de la IS I, en lo fundamen 

tal, busca-modificar el eje de acumulaci6n de la economía, dando lu 

gar a que la expansi6n del sector industrial traiga consigo profun

dos cambios al interior de la estructu�a productiva, lo.s cuales -a 

su vez- deberfan extenderse a la esfera social y política, dando p� 

so de esta manera a un sostenido proceso de moderniz aci6n que perro� 

tiría superar los problemas que impedían el desarrollo la tinoameri-

cano. 

Por otro lado, se planteaba, era s6lo mediante la profundizaci6n 

del proceso de industrializaci6n que los países del continente po

drían abso
'
rber el proceso de desarrollo tecnol6gico, de manera tal 

que los 'frutos' del aumento de productividad proveniente de la in

troducci6n de nuevas tecnologías quedara en nuestros países para po� 

teriormente ser reincorporado al resto de la economía lo que, a s� 

vez permitiría generar una mayor producci6n, empleo y bienestar pa

ra la may oría de la poblaci6n . 

No obstante, y a medida que avanzaba y profundizaba el proceso 

de industrializaci6n se empez6 a observar que la ISI no s6lo no ha

bfa contribufdo al proceso de modernizaci6n de 1� estructura polít� 

ca y social(2) sino que, ademá s, y mirado en términos econ6micos, 

(1) Ver Rodrfguez, O. (1980, p. 60-67) , también Soza, H. (1981, p. 39). 

(2) Hirschman, o. (1973, p. 122) plantea que el carácter ' secuencial' del proceso 
de industrializaci6n verificad:> en Arrérica latina y en otros países de indus
trializaci6n 'tardía' es que esta se verificara' sin que fuese necesario intro 
ducir inp:>rtantes carrbios sociales y :polf ticos . .. ' . Agregando nás a�lante -
que una parte del desengaño respecto al proceso es que 'se esperaba que la in 
dustrializaci6n cambiara el orden social y, todo lo que hizo fue, tan s6lo, -
ofrecer manufacturas ' . 
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las esperanzas puestas en ella en t�r rni nos de lograr un crecimi ento 
autosostenido y un proceso de desarrollo autónomo ernp.ezaba a encon
trar un conj unto de obstácnlos, de diversa í ndole que -corno decí amos
impedían el desarr ollo de una dinámi ca industrial de largo plazo y 

además, llevaba a la instalaci6n de una estructura i ndustrial que, 

cada vez contribuí a menos a alcanzar los objetivos de desarrollo ini 

ci almente planteados. No es este el lugar para reali zar una.cr í ti
ca exhaustiva de tal estructura, de hecho hay un si nnGrner o de escri 
tos que apuntan en este sentido(l), por lo cual nos limitaremos mu; 
sint�ticamente ·a enumerar algunas de las caracterí sticas de dicha 

estructura que nos parecen más i mportantes y determinantes . 

En primer lugar , cabe mencionar lo que se ha dado en llamar la· 

baj a complementariedad interi.ndustrial, que se manifiesta en el pr� 

dominio de las ramas productoras de bienes de consumo, durables y 

no durables, lo cual ti ene una serie de connotaci ones en t�rminos 
de la dinámica industr ial puesto que -dada la estructura y la evolu 

ción en el nivel y la distr ibuci 6n del ingreso exi stente-, con 

duj o al creci ente predominio �e las ramas productoras de bi enes de. 
consumo, especialmente durable, da do que er an estas ramas �as que 

enfrentaban un mercado que iba a satisfacer las necesidades de los 
grupos de mayores i ngresos; todo ello en desmedro de la producci6n 

de bienes de consumo popular que - obviamente- no contaban con .una de 
manda dinámica . Ello,· a su vez, traj o consigo una débil integración 
industrial, en el senti do de que el grueso de la actividad i ndustrial 
se mantuvo en la producci6n de bienes de consumo,avanzando muy débi! 
mente hacia la producci6 n. de bienes i ntermedios .y de capital, to�o 

lo cual tendrí a  posteriormente importantes efectos sobre el dinami� 
mo alcanzado por el sector �ndustrial durante la etapa de la susti

tución ' fácil ' ,  lo cual, de alguna maner a, dado el modelo de industri� 

lización s eguido significaba -obj etivamente- entrar en una nueva et� 

pa del pr oceso de sustitu<?i6n de importaciones. Finalmente, es pos� 

ble pensar en un tercer nivel de d�bil complementariedad cual es el 

(1) Ver por ejemplo, CEPAL (1974, p. 149-181), �avares, M.C. (1979, p. 27-55), So 
za, H. (1974, p. 182-251). 
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ocurr ido a nivel intersectorial en general, y, .en lo específico, en

tre industria y agr icultura, sector es que en la medida que la susti
tuci6n tiende a pr ofundizarse tienden a divor ciarse entre sí en t�r
minos de su dinámica de funcionamiento, ello aún cuando en muchos ca 
sos es este último sector el que viene a financiar o, al menos, a 
apoyar el proceso de industrializaci6n y de ur banizaci6n de la econo 
mía. 

Un segundo el€mento a cons�derar es la cr eciente concentraci6n 
ec on6mica, por un lado, y r egiona�, por otr a, que se ver ifica duran

te el transcur so de la I S I .  La concentraci6n econ6mica se manifies

ta a través de la oligopolización de la industr ia en general, y, de 

las r amas más din§rnicas, en particular. D icho pr oceso no s6lo tiene 

lugar en detrimento de las pequeñas y medianas e�presas existentes, 
con las cuales en una pr imera etapa hay un proceso de coexistencia 

sino que también a través de la desaparición del sector artesanal 

que ha existido previo al proceso de industrialización. La concen
traci6n r egional, a su v ez, tieRde a pr ofundizar los desequilibr ios 

regionales en beneficio de una o dos regiones que r eciben el grueso 
de los beneficios de la instalación industr ial . 

En tercer lugar, y en muchos casos extr emadamente li·gado con el 

pr oblema anter ior, est§ la cr eciente penetración del capital extran

jero al sector, ello por diferentes v í as pero - en lo fundamental- 1� 

derado por las Empr esas Transnacionales, todo lo cual contr ibuye no 

sólo a pr ofundizar el pr oceso de oligopolizaci6n anteriormente mencio 

nado sino que además, a la extran jerizaci6n deÍ sector tanto en su di 

námica de funcionamiento, cada vez m§s dentro del marco-de la gr an em 

presa internacional, su creciente dependencia de insumes del exterior 

y, lo que es m§s grave, de los aportes de tecnología con la consiguie� 

te carga sobre la Balanza de Pagos por la vía de las r emesas de capi 

tal y pagos de r egalías (1). 

(1) Para anpliar estos dos puntos ver Faj nzylber, F." (1974, p. 122-158) y Fajnzylber 
F. (1974a, p. 512-554) • 

· 

• 
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En cuarto lugar tenemos que la estructuraci6n del sector se rea 
¡iza a la luz de una elevada e indiscriminada protecci6n a la qompe
tencia externa, ya sea a través de la implantaci6n de barreras aran

celarias u otros mecanismos que tendían a gravar las importaciones. 

Ello da lugar a una din�mica industrial que, fren

te a la persistencia de tal política, se traduce en el funcionamien

to de una industria altamente ineficiente en el uso de los recursos 

productivos, lo cual a su vez, se manifiesta en elevados precios y 

baja calidad, fen6menos que todos ellos van en desmedro del consumi

dor y én beneficio del sector empresarial que, aan en este marco es

t� en situaci6n de obtener una elevada rentabilidad para su capital," 
lo que,a su vez, impide la expansión de la industria hacia los mer 

cados externos.(!) 

Finalmente, y no por ello menos importante, dada la estructura 

de incentivos utilizados para el fomento del sector industrial y, por 

otro lado, el estilo de· desarrollo que empieza · a prev.alecer , , con fue _E 

te componente urbano, se observa que dentro del sector industrial tien 

den a coexistir,el sobredimensionamiento de la capacidad instalada pa

ralelamente c�n una baja capacidad de absorci6n de nueva fuerza de tra 

bajo, dando lugar de esta manera a la conformaci6n de importantes 'bol 
sones' de desempleo y sUbempleo por un lado, y más en general, de sub

utilizaci6n de recursos que. otro, lo que, cada vez más, han pasado a 

ser problemas centrales a resolver. 

Esta breve caracterizaci6n de los problemas más importantes que 

ha enfrentado la industrializaci6n latinoamericana nos permite, por 

un lado, ·mostrar que la discusi6n acerca del modelo industrial lleva-
do adelante se ubica -en prímer lugar- en el marco de aquellas corrien-

tes de pensamiento que han impulsado desde sus comienzos el proceso 

de industrializaci6n por 1� vía de la sustitución de importaciones. 

Por otro lado, es importante tener en claro que dicha discusión no es 

t� desligada de lo que es el modelo de desarrollo como conjunto y no 

(1) Ver CE:PAL (1974,p.l53- 157Prebisch, R. (1963, p. 71), Fajnzyl.ber, F. ( 19 74, 197 4 a )  
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se remite a a l gun as o a un a de las cara cter!s ticas ai�l adamen te, lo 

cual obviame n te l l eva r!a a diagn6s ticos -y solu�iones- mucho más c l a  

ros pe ro 
.
también eno rme me n te más simp lis tas ( l

) 
. E s te es e l  caso de 

las po l !ticas 'ape rturis ta s '  que dis cutiremo s a continu ac ión . 

3 . - EL AUGE DE LA CRITICA APERTURIS TA 

Si bien lo que se ha denominado l a  cris is de l mode lo de· indus..tria 

l izaci6n latino ame ricano ha dado lugar a un con jun to de cr!tic as y pro 

po siciones a l te rnativa s, es s6lo a partir de los prime ros afies de la 

dé cada de 1 970 cuan do la cr!tica 'ape rtu ris ta', inme rs a de ntro del e s 

quema monetarista, se vue lve más coherente y empie z a  a gana r  te rreno 
� 

hasta e l  punto en que se convie rte en pa rte de l p rincip a l  expe rime n to 

econ6mico, político y social vis to en América Latina de spués de �a IS I .  

S i  bien e s  cie rto que l a  propo s ici6n ape rturis ta no trae co nsigo una 

propue s ta e s pecífica acerca de la indus tria y de l de sa rro l lo indus t rial 

co mo e s trategia, es cie rto también que sus imp l icaciones tanto p ara e l  

se cto r como para l a  e s trate gia de de s arro l lo han sido de una p ro f undi

dad ta l que a l gunos auto res han l l egado a hablar de un a 'revo l uci6n 

libera l '  -conse rvadora- diríamos más conc re tamente . 

El ma rco en gue se des arrollan los expe rimentos 'aperturis tas '  

coin cide, y co mo no podía s e r  de otra manera1 con una se rie de condi

ciones que's e verifican ta nto en e l  p l ano internacional como a l  in te 

rior de los país es en que se l l evan a cabo dichos expe rimentos - e s ta

mos pe nsando fundamentalme n te en los casos de Argen tina, Chile y Uru

guay- pue s to que en ot ro s país e s  de l a  re gi6n o los expe rimentos no 

han pasado de la fase de l in tento o han sido ap licado s  en épocas y con 

diciones di fe ren te s  y más res trictivas de s de e l  punto de vis ta de l mo

de lo ( 2) . 

(1) Fajnzylbér, F. (1974a, p. 122). 

(2) Exis te una anpl!a bibliograf!a s obre estas experiencias . Ver por ejemplo 13ecca 
ria, L. y carcioti; R. {1981) , Ferrer, � (1981), O'Brien, P. (1981), Pin to A:
(1981), Vergara, P .  (1981). 
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En lo q�e se refiere al marco internacional, que tiene profu� 

das implicaciones para la estra�egia de desarrollo seguida por los 

países latinoamericanos, nos encontramos que junto con la entrada 

a la d�cada de 1970 se verifica un proceso de un profundo estanca

miento de las economías industrializadas, que despu�s ·de 20 años h� 

bían logrado alcanzar elevadas tasas de crecimiento tanto del pro

ducto como del consumo de las grandes mayorías integradas al proce-

so de _expansi6n de 'la economía, y, paralelamente, una si tuaci6n ba� 

tante poco usual en las economías capitalistas, -incluso desarroll�. 

das- cual era el estar en los márgenes más cercanos al ' pleno empleo' . 

Es así como entre 1945 y 1973 ' . .. la producci6n mundial creci6 al 

S% anual, el comercio al 7%, los precios aumentaron moderadamente y 
lo.s desequilibrios del sistema monetario no afectaron la expansión 

sostenida de las transacciones reales' (l). 

A partir de los primeros años de la d�cada de 1970 ' el creci

miento de la producción y el comercio se redujo a cerca de la mitad 

del experimentado hasta 1973 , los precios están subiendo a tasas 4 

o S veces mayoresL.J los desequilibrios de los pagos internacionales 

se han agudizado y provocado alteraciones sin precedentes en las pa

ridades del d6lar y de las otras monedas principale� • (2). Dicha re

ducción en el crecimiento del comercio internacional llevó a que el 

conjunto de países desarrollados tomaran medidas restrictivas dest.!_ 

nadas a enfrentar los serios problemas que acompañaban al estanca

miento ya mencionado, como _son la creciente inflación y los agudos 
problemas fiscales y d� Balanza de Pagos. 

En lo interno, y al menos en los países antes mencionado&, se 

.• da un proceso de agudizamiento de las contradicciones sociales, ema 

nado fundamentalmente de la presencia creciente .de los sectores· po

pu¡ares y democráticos que buscan llevar adelante nuevos proyectos 

sociales y económicos que terminan por quebrar toda posibilidad de 

acuerdo en el marco de la democracia participa ti va existente,que se traduce.z 

(1) Ferrer, A. (1980, p. 3). 

(2) U>íd. 
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en una seguidilla de golpes de estado, demasiado conocidos como pa

ra ahondar sobre ellos. Nos parece importante subrayar, no obstan
te, que entre las características principales de estos regímenes au
toritarios están su completo manejo de todas las esferas de la vida 
nacional, con un componente represivo -especial y exclusivame� 
te- orientado hacia los sectores populares. Este es el caldo de cul 

tivo que permite los ensayos "ape·rturistas" que por su extensión y 

profundidad no pueden calificarse de otro modo que como 'ensayos de 

probeta r .  

Veíamos que el 'aperturismo '  no propone ninguna estrategia de 
industrialización específica, limitándose mas bien a la aplica-

ción mecánica de algunas �e las recetas más ortodoxas de la economía 
neoclásica, cual es la explotación de las ventajas 'comparativas', 

llevada en este esquema a la categoría de 'ley' de la ciencia eco
n6mica que es -en definitiva- a través de la que se busca la maximi 

zación de la efic�encia económica y con ello de el bienestar social. 

Antes de pasar a la crítica del modelo propiamente tal nos par� 
ce importante entregar algunos elementos que, en lo ideol6gico, nu

tren este proyecto. Para ilustrar sus elementos centrales hemos se

guido a Faynzylber {1979) que nos entrega un muy interesante análisis 

del �odelo ideol6gico que está detrás de lo que él denomina 

'proyecto de reestructuraci6n global'. 

En este 'proyecto de reestructuraci6n global', se subraya como 

elementos esenciales 'la degradación creciente de las instituci'ones 

democráticas y la ilegitimaci6n de la autoridad, la expansi6n inor

gánica, ineficiente e inflacionaria de la actividad pública y·el d� 

sarrollo de un nacionalismo provinciano que se expresaría tanto en 

los ámbitos econ6micos como políticos' {1). 

(1) Ver Fajn�ylber {1979, p. 892). 
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A partir de dicho diagn6stico se desarrollan lineamientos bá
sicos del proyecto que. serian los siguientes: i) la necesidad de 
evitar los eufemisticamente denominados 'excesos de la democracia'; 
ii) la importancia decisiva de terminar con las 'distorsiones' gen� 
radas por la desmedida acci6n del Estado y de las organizaciones qu� 
como los sindicatos, logran a trav�s de las presiones alterar lo que 

1 

seria el funcionamiento normal de los mercados; iii) superar el 'ana 
cr6nico' nacionalismo en sus dimensiones politicas y econ6micas(l) .-

La argumentaci6n que estaria detr!s del proyecto seria la si
guiente: 'en la medida que se creen condiciones econ6micas y politi 
cas adecuadas para la expansi6n 'transnacional' se lograr! la asig
naci6n de recursos 6ptima: ( ... ) otorgando a los consumidores del mundo 
entero la posibilidad de escoger, en funci6n de un sistema de precios 
que refleje los costos reales, aquellos bienes y servicios que en m� 
yor medida pueden incrementar, contribuir a incrementar su bienestar. 
Cada país terminaría especializ!ndose en la producci6n de aquellos 
bienes y servicios susceptibles de ser producidos eficientemente con 
lá d?taci6n de factores productivos disponibles, los que se interca� 
bia�ian en qn mercado libre que generaría una distribuci6n equitati
va de los beneficios' {2). 

·Esta formulaci6n 'cientifica' tiene en·lo econ6mico su apoyo 
te6rico en la ortodoxia neoclásica más recalcitrante, reforzado por 
la llamada bioeconomics que plantea que la 'estructura gen�tica in 
cluiría los factore$ que determinan el individualismo que constitui 
ría, por consiguiente, un rasgo estructural del ser humano y que con 
duciría inexorablemente a considerar el esquema competitivo como el 
coherente con la naturaleza humana' (3 ). 

La aplicaci6n de dicho pr�yecto encuentra condiciones extrema
damente favorables déntro. de América Latina, donde la llamada "crisJ.s 

(1) Ver Fajnzylber (1979, p. 893). 

(2) lbíd. 
(3) Ibíd., p. 894. 

FLAG SO 
ECUADOI\ 

. \ 
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económic a ' vie ne a eptregar los úl timo s e l emento s  que fal taban para 

su aplicación integra l . 

Pero centr�rnonos breve me nte e n  los sup ue s tos que e s tán detrás 

de dicho mode l o  económico-y sus imp l icacione s .  

No e s  e s te e l  lugar p ara e n trar en una crítica exhaus tiva de 

lo s 'supue s tos ' implícitos en la propue s ta ' aper turis ta ' que e s t arno s 

dis cutie ndo; para e l lo se puede recurrir a una serie de a r tículos y 

tr abajos que s on concluyentes y hasta demo le dore s
( !} . No s in te resa 

re scatar, s in e mbargo, los efecto s  de e s ta propue s ta sobre el de sarro 

llo indus trial la tinoamericano, e spe cia lme nte en t�rrnino s de la s pe r� 

pec tivas de un modelo de indu s trialización y desa rrollo que pueda co� 

tribuir a so lucionar lo s agudos probl ema s  económicos y socia les que 

e n f rentan los p aís e s  de l a  región . 

E n  t�rrninos del sector ihdustria l la crítica 'ape rturista ' par

te de una a f irmación bás ica que -corno hemos vis to- no le es ni orig� 

nal ni exclusiva, cua� es que el proce so de indu s tr ia l ización l a ti

no americ ano ha cre cido a l  amparo de un elevado e indiscriminado pro

teccionismo que, en último té rmino, ha dado lugar a l a  conformación 

de un s�c tor indus t�ia l ine ficiente y por tanto a una de f icie n�e a s i� 

nación de lo s re cur sos exis tente s .  A lo ante rior , y corno comp l emento 

de l a  crítica, se le agrega la excesiva par tici�ación de l Es tado den

tro de l proc e s o  ec onómico �n gene r a l , lo cua l, dado que el Es tado em

pre sario se traduce t ambié n e n  una a s ignación de recursos inade cuada_ 

y, por tanto , en la pro l iferación de una se rie de actividade s que , 

e n  el ma rco de una economía 'moderna y dinámic a·•, son ine f iciente s  y 

que debe n te.nder a de saparecer . 

Corno e s  posible alc an z ar obje tivo s tan 'pos itivo s '  corno los a n 

teriormente e numerado s ? .  Bás ic amente a travé s de dos me canismos. 

(1) Ver por ejemplo, Curiel, A .  y Rodríguez, o. (1981), Prebisch , R.  (1979, 1981, 
1982), Felix, D. (1981). 
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E l  pr ime ro, la redUc ci6n de l proteccionismo de smedido e indisc rimi 

nado, de manera que l a  economía ·sea expue sta a la sa na compe tencia 

exter na, e levando de e s ta manera sus nive le s de eficiencia pr oducti 

va . E l  s�gundo es por la vía de la e l imina ci6n de la mayor parte 

de las actividade s e s tatales,  empe zando por su par ticipaci6n -dire � 
ta e indire c ta- en la ge s ti6n econ6rnica, siendo reemp l a z �do por las 

leye s 'impe rsonale s' de l me rcado que, ·e s te e squema, es l a  forma ef i 

ciente de asignar los recursos de la economía. 

Pero ve amo s  si, en re a l idad, e l  libre come rcio trae consigo un 

increme nto de la eficiencia econ6mic a y, además , cuales son los co s 

tos que e l l o implicar!a
( l}

. 

En e l  prime r sentido puede decir se que e l  supue s to que e s tá de 

trás es e l  que e l  proce so de l ibre compe tencia, al utilizar más efi 

cie ntemente los re cur sos de la so cie dad, l leva a la ob tenci6n de un 

nive l de producto de 'e quil ibrio' que, por d-icha ra z6n , pas a a ser 

tárnbi�n e l  nive l de produc to de seab l e . Dicho supue s to ha sido discu 

tido y récha zado por la teoría �con6mica , inc l uso den tro de l marco 

de l a  economía neoc lásica
( 2}

. 

Pero hay más aún, e s  inadecuado e in suficie nte ana l izar la 'efi 

ciencia' de la indus tria de un de te rminado país s6lo me diante la 

comparac i6n de· los precios inte rnos y los co s tos in tern aciona les de 

p roductos simil are s, pue s to que con e l lo se e s tá aceptando el hecho 

de que e s tos úl timo s es tán teflejando la s 'ven tajas .compa rativas' a� 
tua lme nte existen te s, que a su ve z son e l  re sult ado de la actua l di- . 
vis i6n inte rnaciona l de l trabajo , do.nde un conjunto de país e s  produ

ce y exporta bie ne s  primarios y otro grupo produce y exporta_bienes 

manufa cturados . Pero e s  c l a ro para no so tros que las 'ventajas comp� 
rativas'no pueden ser con s ideradas es táticame nte s i  no que más bien 

en t�rmino s dinámicos; de otro modo , los hoy países subde sarro l l ado s 

( 1} Para un anál isis de algunos de los costos de las políticas ortodoxas ver Foxley , 
- (1981}. -

( 2) Ver Sen, A.K. (1979). 
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estar í an condenados a permanecer en su actual si tuaci ón de pobreza 

y subdesarrollo(!) . 

Por otro lado , la uti li zación de preci os i nternacionales corno 
indicadores de ' efi ci encia '  dejar í a  de lado las exper i encias de i n

dustr i ali zación llevadas a cabo en el marco de contextos económi cos, 

soci ales y polí ti cos di ferentes, en los cuales -no obstante- se ha 
alcanzado niveles de i ndustr i alización y desarr ollo nada despreci a
bles . Este ser í a  el caso de las economías centralrnent� planifi cadas, 

las cuales - dentro de esta vi si ón- ser í an economí as altamente i nefi 

cientes a pesar de h-aber alcanzado una i mportante partici pación en 

la pr oducci ón e i ntercambi o de manufacturas a nivel· mundial, ello p� 

ra no nombrar las elevadas tasas de crecimi ento de la producci ón i n
dustr i al y del consumo alcanzadas, los niveles de empleo 'product� 

vo, ni la relati �a estabi li dad de preci os �ograda . 

Lo anteri or nos estar í a  dejando corno conclusión que, para el ca 

so de los países en desarrollo y aún más para aquellos cuyo desarro
llo i ndustr i al es extremadamente débil -corno es el caso del Ecuado�

la 'apertura' hacia el exter i or puede ser una política que rn �s que 
ayude a alcanzar mayores niveles de competi tivi dad es una política 

que puede ser extremadamente dañina en térmi nos de la estructura i n
dustr i al exi stente y de su desarrollo posteri or . M�s aún, en la me
dida que di cho sector i ndustr i al sea m�s débi l y la �structura econ6 
mi ca del paí s  menos compleja y,  por tanto rn �s dependi ente de sus re 
laciones con el exter i or, los efectos sobre dicha estructura econ6rni 

ca ser án más catastr6fi cas en la medi da que la ' defensa ' frente a la 

penetraci 6n de la i ndu�tri a  más efi ciente estar � en relaci ón directa 

con su debilidad . 

D e  lo anter i or se desP.rende que la evaluaci ón de la ' efi cienci a '  

cel sector i ndustri al en nuestros países no puede ser evaluada pura 

{1) Uno de · los ejerrplos más notaples respecto al car�cter diffirnico de las ' ventajas 
camparativas' es la experiencia del Jap6n en los últi mos 20 años. 

• 
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y simple me n te a partir de la cÓmparaci6n de sus cos tos ve rsus lo s 

exis tente s internac ionalmente . Tan to, o más importante que lo an

terior, dado s los proble mas econ6micos y sociales que en frentan 

, es tomar en con sideraci6n tanto la dinámic a de ere 

cimie nto del sector y su capacidad para cre ar nue vos pue s tos de tra 

bajo ,  ya sea directa o indirectame nte . 

En lo que sigue po ndremos é n f a s is e n  do s de las experiencias 

más connotádas de 'aper turisroo ', tratando de compleme ntar la vis i6n 

te6rica previa con lo que h a  sido la experiencia de países que ,  
-
a p-� 

sar de su dife rente gr ado de indus tr ializaci6n , ha te nido e fectos so 

bre la e s tructura industri�l que son re m�r cableme n te simila re s .  

4.- EL EXPERIMENTO APERTURIS TA EN LA PRACTICA: LOS CASOS DE ARGEN

TINA Y CHILE . 

Tal como veíamo s  más arriba, el mo netarismo y -para nue stros 

fine s el ape r turismo- tanto en A�ge ntina como .e n Chile aparece en 

e s ta opor tunidad como un mode lo de recamb io del e s tilo de de sarrollo 

vige nte hasta e se momento, luego.de que se·ve rif icaron en dichos p a� 

ses agudos proce sos de en frentamiento político que te rminaro n  con el 
. � 

de rrocamiento de lo s regímenes constitucionale s  actuante s.  No es nue s 

tro interé s entrar a analizar el conjunto de me didas y e fe c to s  que 

se ge neran de n tro de· ese nuevo ma rco; s6lo no s _  limit aremos a tomar 

aque llo s eleme n to s _que sean relevantes y nos permita n  explicar la ev� 

luci6n del sector indus trial-en amb o s  casos . Por ello lo que sigue 

e s  una s ínte sis muy some r a  de cual e s  el diagn6 s tico, ideología y me 

didas de política propue s tos . 

En ambo s paíse s lo s 'ob je tivo s explícitos de tale s políticas 

e s  la e s tab ilízaci6n de pre cio s  y la reasignaci6n de lo s re cur sos 

económico s en el contexto del me rcado mundial, conforme a la s res
' 1) pe c tivas ven t a jas comparativas de ambos país e s '' . En ambos casos 

(1) Ferrer, A. (1981, p .  3). 
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también la aplicación de políticas ortodox�s no es nuevo pues pr� 

viamente ha habido una serie de experiencias similares. No obstan 

te, lo singular de esta apl1cación reside ert, 'su prolonga

da duración, el contexto institucional en el cual se insertán y la 

naturaleza de las condiciones que le dieron origen' (l). 

Sin empargo, y una vez más en ambos casos, hay coincidencia 

respecto al hecho de que la situación caótica prevía que existía no 

era sólo el resultado de la situación sociopolítica vigente sino que 
más bien era el resultado inevitable de una larga lista de errores 

en lo económico que habían 'alejado a cada país de la racionalidad 

económica' (2); de allí que se pue�a sostener que en la proposición 

monetarista estaba involucrada toda una estrategia destinada a modi 

ficar el estilo de desarrollo. 

Por otra parte, el marco teórico en que se sustenta dicho dis

curso es también común y cae claramente dentro de lo que se ha deno 

minado el 'Froyecto de reestructuración económica global', si�ndo e� 

ta la variante correspondiente a los país�s subdesarrollados. Su pe� 

cepción del desarrollo industrial es que el mercado interno es lo su 

ficientemente pequeño como para generar ,una estructura industrial tan 

diversificada, la q�e por lo cual-y por l_as políticas económicas. apl.!_ 
cadas- permite la existencia de activida-des ineficientes; por ello se 

propugna que la economía sea abierta al comercio internacional para 

lograr una reasignación de recursos hacia los sectores competitivos 
l 

todo lo cual conducirá al 'incremento de la producci6n, del ingreso, 

del producto por hombre ocupado y, eventualmente, del empleo' ( 3) 

No es este el lugar para analizar detalladamente los desastrosos 

resultados de los experimentos monetaristas en cada uno de los casos 

(1) Ferrer7 A. (1981, p.·  3). · 

(2) Ibíd., p. 4. 

(3) Ibíd., p. 5 .  
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puesto que son bien conocidos sus efectos sobre el crecimiento del 
producto , el desempleo , el endeudamiento externo y otras variables 
corno la distribución del ingreso y que, en cualquier caso , han sido · 

- y  hoy más que nun ca ello e� transparente- más calamitosos que los 
esperados por el más pesimista de los economistas monetaristas orto 

doxos ( l). 

Un primer hecho a destacar en esta comparación es respecto a la 

diferente dimensión y gradó de desarrollo alcan zado por cada uno de 

dichos paí ses. Estas diferencias son notables n o  sólo en términos 

del tamaño de la población , nivel de ingreso por habitan te sino que 

también en la disponibilidad y grado de explotación de los recursos 
n aturales y fí sicos . Ello se refleja también en una diferente estru� 
tura industrial que , para el caso argentin o ,  ascien de a '25.0 0 0  millo 

nes dólares , o sea , entre cuatro y cinco_veces el chilen o '  (2). Las d¡ 
ferencias anotadas· no s6lo se manifiestan en tamaños de mercados di
ferentes sino que , además , en una s�rie de peculiaridades sociopolí t! 
cas que influyen en el curso d� los acontecimientos de cada país . Es
to nos lleva a que el proceso de reestructuración industrial plantea

do a partir de la estrategia rnonetarista, tenga efectos diferentes en 

ambas experiencias; siendo más difícil.el desmantelamien to de la in 
dustria en aquel caso en el que el proceso de !SI ha alcanzado etapas 

más avanzadas. 

Si pensarnos en el caso ecuatoriano ,  todas est�s con�ideraciones 
son de primera importancia puesto que , en tre otros , el tamaño del mer 
cado es una cuesti6n que -incluso en el marco del rnonetarisrno- debe 
ser considerada muy seriamente. Corno veremos seguidamente , esta dis
cu�i6n tiene enorme incidencia si se desea discutir la viabilidad o 
no de una P-?lítica rnonetarista y sus efectos-sobre la reestructuración 
económica de un determinado país; ello , en definitiva, hará más o men os 

(1) Foxley, A. (1981) 
(2) Ferrer, A. p. 1· 
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i mpracti cables las modi fi caciones i mplí ci tas al esquema de desarro 

llo basado en la ISI. 

En este marco, pareci era que una pri mera cuestión se refiere 

a la modifi caci 6n de la estructura producti va y al c6rrespondi ente 

desmantelamiento de la estructura industri al cuyo desarrollo · ha es� 

tado �asado en la expansi 6n de un mercado i nterno. Di cho desmante
lami ento parecerí a ser menos di ficultoso en economí as m§s si mples, 

o, dicho de otra manera, en aquellas donde el sector industri al ti e 

ne un desarrollo más i ncipiente . 

E n  segundo lugar, parece i mportante destacar sus efectos sobre 

las actividades de exportaci ón basadas en las ventajas compa.rati vas 

est§ticas, puesto que dic ho desmantelamiento puede compensarse de 
alguna forma por la v í a  de la expansi ón de un sector de exportación 

basado eh la explotación de recursos naturales exi stentes. En este 
caso es i mportante teneF en consi deraci ón muy seriamente la importa� 

cia de este sector, ello no sólo por su aporte de di visas al país s� 
no que fundamentalmente como sustituto del sector ' desmantelaao ' ,tan 
to en t�rmi�os de producci,ón, de i ngresos y de empleo ( l). 

E n  tercer lugar, la eli minación de sector ' inefici entes ' es otro 
elemento a considerar en t�rminos de los efectos de la polí tica or
todoxa. E n  las economí as de mayor tamaño, dado la proli feración de 

una serie de actividades como las de servici os ' informales ', estos 
consti tuyen un sector que ti ene capaci dad de presionar sobre los pr� 

ci os y la di stribpc1 ón del i ngreso, todo lo cual complejizar& un po
sible proceso de eli minación. E n  este mismo sentido es posi ble pen

sar en un i mportante sector artesanal y de pequeña i ndustri a que, en 

las economí as más atrasadas coexi ste y complementa al inci piente sec 

tor 1 moderno 1 • 

Otro efecto a considerar e.s que la ( mayor o menor) complejidad 

de la economí a permitir& a su vez una ( menor o mayor) concentraci6n 

1(1) Un excelente análisis sobre el rrodelo aplicado en Chile y el discutible éxito 
en el fcm:mto de exportaciones ' no tradicionales' se encuentra en Ffrench-Dav 1s 
(1979) . 
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financiera y real, la que -eventualmente- puede o no traducirse en 
un elemento dinamizador de la estructura económica en cuestión. 

Finalmente, un último elemento a considerar es la capacidad de 

la estructura �ocial y económica para absorber los costos de un pr� 

ceso de desmantelamiento como el que estamos'discutiendo. Parecie
ra que una economía de mayor tamaño, dada la diversificación de su 

aparato económico .y el mayor nivel de ingreso y bienestar alcanzado, 

tiene un márgen de absorción muy superior al de una economía más p� 

queña. Además una economía de mayor tamaño tendrá, o podrá generar� 

nuevas posibilidades de empleo mientras que en las economías más p� 

queñas uaa política de este estilo se traducirá casi con absoluta 

seguridad en un crecimiento del desemple� abierto, que será más o 

menos violento si la política aplicada es más o menos drástica. 

En sintesis, puede decirse que los efectos diferenciales sobre 
la estructura económica de los cinco puntos anteriormente planteados 

dependerán de si estamos refiriéndonos a un país de mayor o menor ta 
maño; por tanto, en los primeros dos sus efectos son más negativos 

para el caso de economías de mayor tamaño; en el tercero sus efectos 
serán relativamente neutros, dependiendo del grado y tipo de hetero

geneidad que se observe en ambos casos; y en los dos últimos puntos 
,. . 

será claramente más perjudicial para los países de menor tamaño. Ello 

significa que la aplicación de una política monetaria ortodoxa tendrá, 
aunque por diferentes razones, en economías como las latinoamericanas, 
enormes costos económicos y sociales, ello tanto para economías de 
tamaño pequeño como para economías de mayor tamaño; esto es, que sus 

efectos se manifestarán de manera distinta pero el resultado final 
será igualmente calamitoso como lo han demostrado las experiencias de 

Argentina y _Chile. 

Para finalizar este punto nos parece importante recalcar una úl 
tima cuestión que se refiere al hecho de que, originalmente, las po

líticas monetaristas ortodoxas se habían planteado para experiencias 
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a re�lizarse en lo que se ha denominado 'pequeñas economías abier
tas ' ,  las cuales -a su vez- se han trans formado en una especie de 
paradigma a s�g uir por los países latinoamericanos . Nos parece. i� 
por�ante salir al encuentro de aquellas versiones simplistas de las 
experiencias del sudeste �siático, las cuales no s6lo di fieren entre 
sí de manera más o menos-marcada, en tanto modelos de desarrollo, �� 

no que -además- en t�rminos institucionales �omo de política econ6m� 
ca tienen pe6uliaridades que están muy alejadas de las propuestas i� 
plícitas en los modelos que los monetaristas ortodoxos han tratado 
de imponer en Am�rica Latina . 

. Siguiendo a Fajnzylber (1981), nos parece que en el marco de 
este trabajo es importante destacar el hecho de que estos países(l) 

tienen de común el haber alcanzado un elevado ingreso per cápita, 
acompañado de un rápido crecimiento del producto y de la producci6n 

� 

y e xportaciones industriales. 

D etrás de ello hay 'un elemento de las estrategias seguidas 
por esos países y que fre�uentemente se omite, (cual) es la 

opci6n fundamental en favor de la ind.ustrializaé:i6n adoptada por 
ellos; industrializaci6n orientada � penetrar en los mercados ínter 
nacionales, sin duda, pero industrializaci6n' (2) . ·  Este es un elemen 
to central pues el modelo de desarrollo implementado ha estado basa
do centralmente en los efectos de 'encadenamiento' producidos por el 
proc�so de ·industrializaci6n propiamente tal, independientemente �e 
su orientaci6n; esto es que no es s6lo la e xportaci6n la que ha dado 
lugar el e xplosivo crecimiento alcanzado sino que es, concretamente, 
la exportaci6n de bienes industriales(3). 

(1) IDs países examinados son Corea del Sur, TaiwM., Hong-Kong y Singapur: 

(2) Fajnzylber (1981, p. 119) . 
(3) Esto difiere clararrente del rol asignado al sector exportador en, por ejenplo , 

el rrodelo chileno. V�ase F french-Davis (1979). 
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No·obstante,interesaría avanzar un paso más y destacar la es
pecificidad de dieho pro�eso de industrialización. Este se carac
teriza 'por la concentración en la �xportación de bienes de consumo 
con un contenido elevado de importaciones y un uso relativamente in 
tensivo de mano de obra' (l), lo cual, en �lgunos de los casos, no 
ha estado desvinculado de una cierta expansión del mercado interno, 
que se ha traducido á su vez -como en el caso coreano- en una ampli� 
ción de su déficit en la balanza comercial. 

Otra característica de estos países, que tambi�n tiende a omi
tirse es la vinculación que tienen con el Japón, la cual es muy dif� 
rente a la existente con Europa y EE.UU. Dicha diferencia radica en 
las relaciones comerciales existente y se manifiestan en la situación 
que se puede observar en la balanza comercial. Mieniras qrie frente 
�EE. UU. y Europa 'sus exportaciones penetran exitosamente generando 
un superávit comercial favorable . .. , con el caso de Japón presentan 
un d�ficit comercial significativo, y, en el cas·o de Corea, crecien
te' ( 2 )  

La presencia de firmas extranjeras en el marco de este proceso 
de industrialización pareciera ser otro elemento importante de men
cionar. Para el caso de Corea por e�emplo. y, con la excepción del 
sectof electrónico, donde se estima que un 54% de la producción y un 
72% de las exportacione� provendrían de esas empresas foráneas, (pa
ra) el conjunto de la industria manufacturera las empresas manufactu 
reras contribuirían con el 15% del total de las exportac1ones . . .  ' (3f 

Finalmente, nos parece fundamental destacar dos elementos carac 
terísticos de estas experiencias y que, al menos en teoría, estarían 
reñidos de manera radical con las prescripciones de política propue� 
tas por los monetaristas latinoamericanos. Uno de ellos se refi�re 

(1) Fajnzylber, F. (19 81, p. 120). 

(2) Ibíd, p. 121. 

(3) Ibrd., p. 122. 
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a la cuestión de la protección y al papel que en ese sentido juega 
el merca.do, y el seg�ndo se refiere propiamente al papel del Esta
do en el diseño de la política industrial, en particular, y de la 
economía, en general. 

En lo que ie refiere a la política proteccionista es claro que, 
a di�erencia de América Latina, se ha implementado una estructura y 

un sistema de protección selectivo, que ha tenido -como es obvio- una 
fuerte participación estatal en cuanto a los niveles y mecanismos que 
permiten �icha protección selectiva; esto es que 'existe un Estado 
'intervencionista' en la más ortodoxa tradici6n japonesa' (l). El ca 

so de Corea es ilustrativo al menos en tres sentidos; i) se observa 
que tanto la protecci6n nominal como _la efectiva entre 1968·y 1978 
se ha increment-ado, mientras que la' protección tarifaría ha decrecl 
do; ii) en el último año la variaci6n intersectorial de la protecci6n 
es mayor, lo que estaría h�blando de una intensificación de la selec 
tividad de dicha política y iii) ·que la protecci6n tiene un marcado 
sesgo favorable al sector agrícola y que, además, ello se ha intensi 
ficado durante el ültimo decenio; de alguna manera ello estaria re-

' 
fle jando la búsqueda de la autosubsistencia, por lo menos en algunos 
rubros básicos de consumo (2). 

Lo anteriormente menc1onado está muy lejos de las políticas de 
'apertura' drástica propugnadas en América Latina y además del mode

lo de industrialización que se trata de llevar adelante teniendo -se 
dice- como horizonte la experiencia de los países del sudeste asiáti 
co. 

Un último pu nto que contribuye a rechazar las proposiciones mo 
netaristas respecto al papel del Estado es tan central como el ante 
rior . En los cuatro países en discusión la acción pübl1ca está pr� 
sente no s6lo a través de su intervención en los diferentes mecan1s 

(1} fajnzylber, F .  (1981, p. 123). 

(2) Thíd., p. 125. 
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mos de pol! t i ca,  sino que además a trav� s de una postura especí fi 

ca en t�rmi nos de una estrategi a industr i al de largo plazo . Al pa 
. -

recer ' exi sten claras indi caciones de que la estrategia de i ndustria 
lizaci ón de la posguerra fue el resultado no sólo de la acci ón de 

las fuerzas del mercado i nternaci onal , sino de la adopci6n de una d� 
ci sión estr at� gi ca por parte de ar t i culados nücleos internos de los 

Estados respecti vos ' ( l) . 

En defi ni tiva ,  es claro que la estrategi a llevada adelante ' res 

pende en un gr ado si gni fi cat i vo a la deci si 6n política de agentes 

económi cos y soci ales i nternos que converg! an en la defi nici6n de la 

estrategia formulada por el Estado ' ( 2 ) , más aün ,  ello coexi st í a  con 

una presenci a de empresas extranj eras menos acent uada , al menos rela 

t ivamente,  que la exi stente en Am� r i ca Latina ;  en gener al , es posi

ble decir que ' la par tici paci ón extranj er a en la producci ón i ndustr ial 
t otal tender ía a ser i nfer ior a su partici paci6n en las expor taci ones; 

en Am� r i ca Lat i na por su parte, di cha partici pación para las empresas 

extranj eras es más o menos simi lar . De lo anter i or puede conclui rse 

entonces. que ' la i mportanci a ·re la t i  va de las empresas naci onales. en 
la producción i ndustrial { de dichos países) ser í a  notor i amente mayor 

que en los paises semi - i ndustri alizados de Amér i ca 'Lat i na ' { 3 ) . 

Obvi amente que e� mencionado cr eci mi ento i ndustr i al y económico 

coexi ste con una estr uctura soci al y polí t i ca que ha i mped i do que los 
frutos de di cho proceso se di fundan sufi ciente men �- }: q�2 , en def ini 
t i va han contr i bui do a que , una vez que se h a lleg:ldo a _ úna etapa de creci.Itüen 

to más lent� afloren una ser ie de pr oblema� y tensi one s s0c 1 � 1� � . N o  
obstante , en el marco de nuestro trabaj o l o  relev<J.nte s e  

refi ere más bien al modelo de i ndustr ialización segui do para - a  par 

t i r  de allí - tratar de clar i fi car �us especifi cidades , las cual�s -co 

mo hemos vi sto- las alej an de las versi ones ' v�lgares • ·  que ci rculan 

en Am� r i ca Lat i na sobre di chas exper ienci as en las que se las plantea 

como exper i enci as- modelo a segui r. 

( 1 ) Faj nzylber , F. ( 1 9 8 1 ,  p.  1 4 7 ) . 

( 2 )  I b! d ,  p. 1 2 8 . 

{ 3 )  Ib íd , p .  1 3 1 .  
/ 
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5 .  LA INDUSTR IALI ZAC ION ECUATOR IANA -Y SUS PERSPECTIVAS 

" La industr ia l i zac ión ecuator iana entra , a p�rt i r  de 1 9 7 2 , en 

un impo r tante proce so de profund i zac ión . d e la e s tr uc tura industr i a l . 

Prev iamen te , y como lo hemo s ano tado en un traba j o  anter ior , ( 1 )  se 

r e a l i z aron a l guno s intento s por generar l a s  condic ione s que perm� 

tieran que e l  sector industria l s e  conv irtie�a en e l  mo to r de d e s a  

rro l lo de  l a  economfa ; s in embargo , e l lo se logró s o l o  de una mane 
-

ra muy par c ia l . Como e s  conoc ido , e l  proce so de indu s tr i a l i zac ión 

l l evado a c abo ha seguido l a  vfa de l a  sust i tución de importac iones, 

por lo que ha  e s t ado su j eto a una ser i e  de c r f t ic a s  r e l a t iva s a e s 

ta v fa d e  indus tr i a l i z ac ión y que s e  han hecho extens iva s a otro s 

proce so s  l a t inoamer icano s . Por otro l ado l a s  prop�e stas po l f tica s 

e ideo lógic a s  que venfan del exter ior , como las denomi nad a s de ' rees 

truc turac ión g loba l ' ,  como la prá c t ica de l a s  exper ienc i a s  mone ta 

r i s ta s  d e l  ' c ono sur ' , no pod fan ·de j a r de impac tar sobre a l �uno s 

sec tore s  económicos y pol f t icos d e l  pa f s . 

En este pun to nue s tro inter é s  e s  tratar de d i sc utir e s ta s  pro 

pue stas a . l a  l u z  de l a  actua l  e s tructura indu str ial d e l  pa f s , con 

e spec i a l  énfa s i s  en los e f ecto s  que tend r í a  su a p l icac ión sobre d i 

cha e s truc tur a . Finalmente , y e n  l a  mi sma per spec tiva anter ior , s e  

plantearán a lguno s l ineamiento s d e  acc ión d e s tinado s a reo r i entar 

y apoyar el de sarro l lo indus tr i a l  del pa í s . E l l o  pue s  -i n s i s timo s 

e n  que e l  de s arrol lo industr i a l , entend ido e n  e l  sentido ampl io , d� 

be ir e strechamente l igado 
·
con el proc e so . de desarro l lo económico 

y soc i a l , y que e s  solo a travé s de su pro fund i zación que podrá e l �  

var s e  e l  produc to , e l  ingre so y l a  produc tiv idad de l a  economía , r e  

qui si to s  ind i s pensab l e s  para a lcanzar lo anter ior 

Dad a s  las carac ter í sti c a s  a s umida s por el proce so de industr ia 

l i z ac ión ecua toriano , lo podemo s cal if icar como ' tard ío y po strero ' 

inc luso den tro de l ámb ito l a tinoamer icano ; ademá s , en término s d e l  

( 1 )  V i l l a lobo s , F .  ( 1 9 8 1 )  



2 5  

impul so que d io l ugar a l a  d iver s i f icac i6n y pro fund i zac i6n ' d e l  pr� 
c e so , es importante recalcar que -a d i f erencia de la ma yor ía de 
otros c a s o s  l a t inoamericano s - e s te respondi6 en lo f undamenta l a una 
viol enta expans i6n en l a s  exportac iones , las que en a l t imo térmi no , 

s e  tradu j eron en un rápido crec imiento del ingreso promedio de la 

economía . Otro e l emento cara c ter í s t ico, que es fundamenta l tener en 

c on s id eia c i6n, e s  �a pr e s enc ia c entral del Es tado y de sus po l í t ica.

en d icho proc e so de pro fund i z ac i6n . El lo fue grac ia s a l a  central i 

zac i6n de l o s  ingr e so s  pe tro leros en e l  E s tado y ,  en s egundo lugar , 

a l a  dec i s i6n expl í c i ta por par te de l a s  a utoridad e s  po l í ticas y 

econ6micas de ese entonces para impu l s ar un proyec to industr i a l i s ta 

dentro del maro de l a  sustituc i6n de importac ione s .  Todo eL lo , de 

alguna ma nera , se tradujo en un tipo de intervenc i6n e s ta ta l  d e s t i 

nada a apo yar u n  amp l io proc eso de ' mod ern i z a c i6n ' den tro d e  l a  cua l  

s e  cons id eraba como uno de sus pilares a l a  menc ionada pro f und i z a 

c i6n industr i al . 

El marco general an ter iormente esbo z ado tiene una importanc ia 

central cuando se desea ana l i z ar la e s truc tura del sec tor indus tr ia l 

en func i6n de dif e rentes propue s ta s  relati vas a po l í t i c a s  i ndustr i a 

l e s  a l ternativa s . Veamo s brevemente cua l e s  ser ían l a s  cara c ter í s t i  

ca s ma s re levante s d e l  sector para , .  po ster iorme n te , pl antear los 

e f ectos que dicha s  pol í t icas tendrían sobre l a  e s truc tura indus tr i a l  

de l pa í s . 

Una pr imera caracter í s t ica rel evante e s  lo que se ha dado en 

denomi nar el ' grado de indu s tr iall z ac i 6n ' que no e s .  otra cosa que l a  

par t i c ipac i6n d e l  sector ·indu strial dentro d e l  Produc to I n terno Br u 

to ( P IB) d e l  pa í s . Segan l a  i nformac i6n exi s te n te , y que apar ece en 

e l - C uadro 1 ,  entre 1 9 7 0  y 1 9 7 9  d icha par t ic ipac i6n f l uc taa aproxima 

damente entre e l  1 4  y e l  1 8 % ;  inc l ído s a l l í  tanto e l  e s tr a to artesa 

n ía y pequeña indu str ia como e l  e s trato fabr i l .. Como es sab ido , la 

artesanía y pequeña industr i a  dentro de e l  Ec uador ocupan un l ugar 
---

preponderante tanto e n  térmi no s de prod uc c i6n como de empleos; f��� 
... l A 

BLIOT.ICCA 1 
--
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rados , lo c u a l  en c ierta med ida e s tar fa sobreestimando la importa n -

c i a efec t iva d e l  s ec tor manu fac turero ' moderno ' de cuyo crecimi en -

to y de sarro l l o  es tarno s oc upado s. Una segunda ca l i f icac i6n que par� 

ce obv ia se ref ie·re a la relativa e s tabi l idad que mue stra di cho ' gr� 

do de i nd ustrial i z ac i6n ' a pesar de que , corno lo hemo s ano tado , se 

ver i f ica par a l e l amen te con una rápida expans i6n del sector la que, si n e!!: 

bargo , ha ido acompañada de _una no menos rápida expans i6n de o tros 

sec tore s econ6rnicos . Por un l ado el s ec tor d e  ' Mina s y Petr6 l eos ' ,  

en to rno a l  �ual se ha generado e l  de expansi6n económica , y por 

otro el de ' Serv·icios ' ,  que de a l guna manera ha crec ido al amparo de 

la rnodern i z aci6n antes me nc ionada , y ,  corno r e s ul ta nte de la expans i6n 

de o tros sector e s , entre el los· el indu s tr i al . E l l o  ha tra fdo con 

s igo un impor tante cambio en l a  e s tructura de l P I B  en térmi nos de l a  

par t ic i pac i6n de l o s  di f erentes sectQr e s , lo cua l  exp l i c a  e n  ú l t imo 

término la e s tab il idad bbs ervada en la par tic ipac i6n i ndustria l .  No 

obs tante lo anter ior , y dado que para e l  conj unto de América La tina 

� e  e s t irnab� que dicho gr ado de ind u s tr i a l i zaci6n caldulado para el 

año 1 9 6 9  era de a l r ededor del 24 % ( 1 ) , puede dec i r s e  que -en térmi 

nos de l a  pro f undidad del proc e so de indu s tr ia l i zac i6n - l a  econornfa 

ecua tor iana se encu�ntra , dentro de Amér ica La t ina , entre l a s  de ' me 

no r desarro l lo relat ivo ' que , con todo l o  arn�igua que puede ser c orno 

conceptua l i zac i6n , nos parece adec uado d e l  marco de la di scus i6n 

aquf planteada. 

Un segundo elemento que nos permite eva luar la impor tanc ia del 

sec tor y,  de esta rne nera ca l i f icar e l  c oncepto de grado de indu s tr i� 

l i zaci6n que es e s enc ia lmente r e l a t ivo , es . e l  tamaño absol uto al 

can z ado que , por lo demá s , tiene una impor tanc ia c entral e n  la d i scu 

s i6n acerca de las pol fticas sobre e l  sector y la v i ab i l idad de e s te . 

Una de l as forma s de eva l ua r s e  d ic ho tamaño absol uto e s  a través de 

su cornparaci6n con el de otras economias que , a unque de d iver so tarna 

ño y grado de de sarro l lo e indu s t r i a l i zaci6n , no s parece i l u s tr a t i 

v o  par a  mo s trar 1 �  deb i l idad abso luta y re la tiva d e  l a  industr i a l i z� 

c i6n ecuator i ana . Segün ·1 a ú l t ima inforrnac i6n d i spon ibl e ,  para e l  
' 

año 1 9 7 9  e l  P IB· gen�rado en e l  secto r  ma nufac turero· a sc iende a a l r e -

( 1 )  No l f f , M .  ( 1 9 7 4 ) 
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CUADRO N.Q. 1 

:ocuAOOR: ALGUOOS INDICADORES RELEVANTES ACERCA DEL SECTOR INIXJSTRIAL : 1970--1979 

GRAOO DE INDUS PRODOC'IO : 'mSA EMPLED FABRIL EMPLED FABRIL : IMI?Om'ACIONES EXPORI'ACIONES INVERSION 
TRIALIZACION DE CROClMIENID (¡::orcentaje � Tasa de creci- DESTINADAS A PROVENIENTES EXTRANJERA ACU 

ANUAL (en p::>r- bre la PEA) miento Anual lA INDUSTRIA DE lA INDUS- MlJI.Ail1\ EN lA 
centaje) (en p::>rcentaje ) MANUFACIURRERA TRIA MANUFACTU INDUSTRIA MANU-

(en p::>rcentaje RERA (en ¡::orcen FACTURERA (en 
sobre el total) taje · sobre el p::>rcentaje sobr 
( 1 )  total) 

AIDS (a) (b) . (e} (d) 

MAiiíFAefuRA FABRIL 

1970 17 . 3  2 . 4 

1971 16 . 9  3 . 5  14 . 7  2 . 5 4 . 6 

19 72 17 . 1  7 .9 -4 . 1  2 . 6 6 . 6  

1973 16 . 4 ' 13 . 4  32 . 2  2 . 7  9 . 8  

1974 . 16 . 4  8 . 3  23' . 2 3 . 0 12 . 7  

1975 1 7 . 3  13 . 0  0 . 2  3 . 3  1 2 . 8  

1976 17 . 3  7 . 4 25 . 7  3 . 5  7 . 9 

1977 18 . 2  12 . 0  7 . 7  3 . 7  8 . 5  

1978 19 . 4  12 . 1  36 . 2  3 . 8  8 . 5  

1979 (p} 20 . 2  10 . 0 n . d .  n . d .  n . d .  

( 1 )  Incluye estimación sobre consumo en Combustibles y Lubricantes 
(p) Cifras provisionales 

n .  d .  :No di$¡X>nible 

FUENTE : 

(a) BANCO CENTRAL DEL EUJAOOR: Menoria 1980 , OCE, QUI'ID, 1980 . 

(e} 

58 . 7 

54 . 6 

57 . 6  

59 . 2  

56 . 3 

53 .9 

59 . 1 

58 . 2  

56 . 9 

59 . 5  

(b) BANCD CENTRAL DEL ECUAOOR :  op. cit.  ; INEC : "Encuestas de Manufactura y Minería 1 ,  varios años . 

(e ) INEC : op. cit . · 

(d) Ibíd . 

(e)  :!3l\OCO CENI'RAL DEL OCUAOOR: Bolet!n-Anuario, NQ. 5 ,  1982 ,  BCE, Quito 1982 . 

(f )  Ibíd . 

(g) BANCO CENI'RAL DEL EDJAOOR: ' Gerencia de Estooios Monetarios 1 ,  Enero 198 1 

' 

( f} 

9 . 8  

14 . 4  

10 . 6  

9 . 1  

8 . 1 

10 . 3  

10 .. 7 

20 . 0  

26 . 2  

24 . 7  

el total)  

(g) 
. f atl 

21 . 8  

1 5 . 6  

16 . 7  

16 . 6  

22 . 8  

26 . 3  

30 . 4  

4 2 . 7  

40 . 0  

n .d .  
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dedor d e  1 . 50 0  mi l lones d e  d6 l ar e s , ·en tanto que dicha c i fra asc ten 

de � 2 5 . 0 0 0  mi l lone s para la Argent ina , cons iderada corno una econo 

mía s emi industria l i zada ' avan z ada ¡ , y a 5 . 50 0  mil l ones para e l  ca -

so ch i l eno , e s ta tarnbien 

media ' .  

una economía semi industr i a l i zada ' i nter 

Un tercer e lemento r e l evante e s  la di námica observada de l sec 

tor dura nte e l  11 l t irno per íodo , e s to e s , a  par t i r  de 1 9 7 2 . Puede ob ser 

va r s e  de la inforrnac i6n del Cuadro 1 que crec imiento a lcanzado ha s i  

do muy e l eva do , ubicándo s e  entre los sectores má s d i námicos de la 

economía , lo que no. obsta para a f i rma r que a11n dicha d i námi ca de ere 

cimiento e s  'induc ida' en e l  sentido de que depende, en lo fundamental , 

no solo de l o s  impul s o s  generados en o tro secto r  -e n e s te c a so e l  

de exportac i6n y la cana l i zac i6n d e  l o s  ingr e s o s  a travé s . de l  E s ta 

do - s i no que ademá s dada su deb i l idad de ' indu s tr ia in'fante ' , pod r í a  

dec i r s e  no t iene una di námica interna lo suf i c ientemente importante 

corno para a l imentar su producc i6n y acurnulac i6n . As í es corno tenerno s  

que , entre 1 9 7 0  y 19 7 6 ,  l a  indu s tr i a  manufac turera mue s tra una tasa 

de crec imiento promedio anua l d e l  1 0 . 6 % ,  que nos hab la de una rápi 

da y poco usual ta sa de crec imi ento . S i n  embargo , d i cha tasa puede 

expl icar se en gran med ida por la e x i s tencia de una déb i l  e s truc tura 
' . 

industrial prev i a , lo cual hac e que , dado el  impu l s o  generado por 

la expans i6n de l a s  expbrtac iones petrol era s ,  no sea tan d i f í c i l  a l 

can zar dichas tasas d e  crec imien to . No obstante lo anter ior , e s  

impo rtante r ec alcar que l q  menc ionada profundi zaci6n tuvo e fecto s o 

b r e  l a  e s tructura industrial previa a l  meno s en d o s  sentidos . Por 

un lado se produce una creciente pre senc i a  d e l  sec tor i ndustr ial 

' moderno ' que , en gran parte de los casos va · en detr imento e s trato 

artesanal y de pequefia indus tri a  y ,  por � tro , a pe sar de que no se 

ve r i f ican camb i o s  1rnportante s en l a  cornpo s i c i6n de l a  producci6n i� 

dustr ial , se produce si un proc e so de ' so f i sticac i6n ' de l a  produc 

c i6n en e l  sentido de que aun cuando son l a s  mi sma s  rama s l a s  que s� 

guen s ie ndo l as mas importante s tanto en términos de p roducc i6n cómo 

de empleo , se observa una tenden c i a  hac ia la  producci6n de ' nuevo s ' 

a r t ículos de s t i nado s  a s a t i s facer l a s  nec e s idad e s  provenientes de una 
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nueva e struc tura de demanda que emp i e z a  a con f i gura r s e  a partir del 

auge petro l ero y donde lo ma s r e l eva nte e s  e l  forta lec imi ento de los 

l lamado s sectores med io s . 

E s  impor tante i n s i stir acerca de l a  importancia que tiene e l  

papel d e l  E stado e n  l a  con f i gura c i6n d e  ambos proce s os, e s to e s , e n  l a  

con f i gura c i6n d e  l a  nueva e s truc tura industria l . por u n  lado , y d e  una 

demanda acorde con lo a n ter ior , por o tro . El lo fue p9 s ib l e  grac i a s  

a l a  c e ntra l i zaci6n d e  l os recur sos pe tro l eros en e l  aparato e s tata l , 

los cuales fueron uti l i zado s tanto para e l  me j or amiento de l a  infra 

e s tr uc tur a soc ia l , como l a s . cond i c ione s de reproduc c i6n de l aparato 

industr ia l ; e s to fundamenta lme nte a través de una serie de mec a n i s 

mo s d e  po l 1 t ica como sub s idios y exe nc iones diversa s ,  l a s  cua l e s  pa 

saron a ser par te con s ti tuyente de l a  d i námica industrial de l pa 1 s , 

y de e s ta manera , parte de la ba se ob j e tiva en que se sus tenta e l  i� 

tento de indus tr i a l i zac i6n po r · l a  v1a de la s u s t i tuci6n de importan 

c ia que s e  l l eva adel ante . Por otro l ado , e l  Es tado , a travé s del 

Ga s to Pübl ico y sus ef ecto mul t ipl ic ador e s  sobre la producc i6n y e l  

empl eo , contr ibuy6 a l a  con formac i6n de una demanda e fectiva coheren 

te con la e s tructura de producc i6n en con forma c i6n y ,  ademá s , e s taba 

or ien tada a ampl iar e l  mercado para d icha prod ucc i6n . 

Un cuarto e l emento de carac ter i zac i6n del sector i ndu s tr i a l  ecua 

tor iano es el ref erente a su capac idad para generar empleo s . Como 

puede ob servar s e , l a  i n formaci6n q ue aparece en e l  Cuadro 1 no s mue s  

tra que l a  parti c ipac i6n e n  e l ·  empleo tota l d e l  que podr í a  denominar 

se·  ' e s tr ato fabr i l ' mue stra una tendencia cr ec ie nte , aün cuando su 

nivel absoluto e s  relativame n te ba j o . As f e s  como se tiene que una 

deb i l idad fundamental de e s te sector está en la propo rci6n de l a  PEA 

oc upada e n  e l  e s trato , l a  cual no supera e �  4 6 % ;  no obs tante lo ante

r ior , l a  tasa de crec imiento anua l del emoleo mue s tra una denámica na 

da de spreciable , a l ca n zando ·ta s a s  anua l e s  de ha s ta 1 2 . 7 % cue s ti6n que 

de a l guna manera debe ser r e l a t ivi zada tamb ien e n  término s del redu

c i do tamaño i n 1c i a l  del  empleo en el e str ato lo cua l , frente a una 
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fu erte expan sión productiva se pudo traducir en dicho crecimiento del 
empl eo. Sin erilbargo ,  dicha debi l i dad debe ser entendida no como una 

parte consti tuyen te del sector propi amente tal sin o  mas bien como 

t un a que está estrechamente l i gada con el model o de desarrol l o  segui 
do , . en el que se encuentra in merso el desarrol l o  industri al ecuato

rian o. ( 1 )  

Finalmente, y para termi nar, es i mportante - considerar dos el e

mentos que tambien están rel acionadas con el modelo d� desarrol l o  

del paí s ,  pero esta vez con aquel l os que ti ene que ver con la i n ser

ci6n internac-ional y al gunos de l os efectos que el l o  tien e  sobre l a  
dinámica de crecimi ento i ndustrial . Uno se refiere al papel que ha 

. j ugado l a  Inversi6n Extran j era dentro del sector y su i mportancia r� 
l ativa en rel 9ción a l a  economí a en su con j unto. El segundo tien e  

que ver con l as rel acion es entre el sector industrial y su di námica 

y la evol uci ón del sector externo. 

En rel ación a la I nversi�n Extan j era en el paí s  se tien e  que es 
ta ha teni do una débi l presencia en térmi nos de su contribución a l a  

formaci6n de cap i tal , l o  que paralel amente ha i do acompañada d e  su 

decreci ente participación en el total . Así es como a partir de 1 9 7 3 , 

año·s en que se refl ej an en menor medi da los montos ingresados para 

l a  expl otaci ón petrol era, esta proporción f l uc tda entre e l  3 y e l  

9 . 6 % ,  sien do l as meno res tasas l as correspondien tes a l os años pos

teriores a 1 9 7 6 . Por otro l ado, si se observa l a  di stri bución sec-
. . 

torial de dicha inversi6n se puede ver la importanc ia de aquel l a  

ori en tada hacia e l  sec tor man ufacturero l a  cua l  -es de suponer- va 

esencial mente dirigida al estrato f abri l .' Así se ti ene que l a  par 

ticipaci6n de la i nversi6n dest inada a dicho sector subi6 del 1 4 %  al 

4 0 % en 1 9 7 8 ,  mostrando una tasa de crecimiento promedi o anual para 

dicho p eríodo del 2 3 . 3 % en circun stancias que l a  i nversi6n total 

creció al 1 4 . 3 % promedio anual . 

( 1 )  Vi l l alobos, F .  ( 1 9 8 1 ) 
/ 
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Una s egunda cue s t i6n , · y dado el e s t i lo d e  desarro l lo preva l e 

c i ente , e s tr echamen te l igado con l o  anter ior , e s  e l  papel que h a  j �  

gado e l  comerc io exter ior d e l  sector ma nufac turero tanto e n  t�rmino s 

de l a  generac i6n como del consumo de d ivi sa s . 

En l o  que s e  ref iere a la generac i6n de div i sa s , l a s  exporta 

c ione s indu str i a l e s  del pa 1 s  mue s tran un impre s ionante crec imi ento 

dentro de l a s  exportac iones- tota l e s , pas ando dicha proporc i6n con 

s i s ten temen te creciente . Si d i chas c i f ras l a s  comparamo s  con l a s  

ex i s tentes en 1 9 6 6 , c uando la proporci6n e n  cues ti6n a l canzaba solo 

al 1 . 1 % de l a s  expor tac iones tota l e s  ( 1 ) , se puede dec i r  que e l  caro 

bio en importanc ia del sec tor indus t r i a l  ha s ido dramá t ico . Sin ero 

bargo e s  importa n te no perder de v i sta la e s truc tura de l a s  expor t� 

c ienes indus tr i a le s ,  l as cua l e s  en general han s ido c l as i f icad a s  co 

roo ' no trqd i c iona l e s ' .  No ob stante a pesar de e s te c a l i f icativo , 

s i  s e  observa l a  compo s i c i6n d e  dichas exportac iones , tenemo s que 

pr edominan aque l l a s  proven ientes d e l  proce sami ento de produc to s 

pr imar i o s  de or igen agr 1cola ; por lo que se puede dec ir que el va 

l o r  agr egado generado por d ichas exportac ione s e s  r e l a tivamente ba j o , 

lo cual de al guna .manera r e l a t ivi zar 1a la importanc ia de e s te apo r 

te . As 1 se t iene que dichas expor ta c ione s han a l c an z ado proporc io 

nes que , con l a  exc epc i6n de los año s 1 9 7 9  y 1 9 8 0 , de fuerte dec l i �  

nac i6n r e l a tiva del r e s to d e  l a s  exportac iones industr i a l e s , f l uc -

. túa entre e l  6 5  y e l  8 0 %  para los años comprend ido s entre 1 9 7 0  y 

1 9 7 8 . Por o tro l ado , y pen sando en l a  evo l uc i6n del conj unto de l a s  

expor tac iones s e  tiene que -a l me no s a par tir de 1 9 7 8 - hay una f uer 

te decl inac i6n r e l ativa en e l  cre c imient6 de l a s  expor tac ione s pri 

mar i a s ,  en l a s  que j ue ga un pa pel c entral e l  deter ioro relativo de 

los prec ios de l petr6l eo y de otro s prod uc to s de expor tac i6n como 

e l  cacao y e l  c a f � . Todo e l lo _ ha permi tido que l a  par t ic i pac i6n de 

l a s  exportac ione s indus tria l e s  dentro del total apar e zca crec iendo 

tan violentame nte y que -de a l guna menera - sea sobreva lorada . 

( 1 )  Fa j n zylber , F .  ( 1 9 7 4 a , Cuadro 3 )  
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Por otro lado, y si mi ramos al sector desde l a  per spect iva del 

consumo de div isas , nos encont ramos con que ex i ste un fu er t e  grado 
de ' dependenci a '  del sec tor r especto al abastecimi ento exter i or , el 

cual se tr aduce no sol o  -y como era de esperar - en la impor tación 

de bi enes de capi tal si no q ue, ademá s, en la impor tación de mat er ias 
pr imas , cuyos montos super an a l as ·pr imeras para todos y cada uno 
de l os años . Las cifr as que apar ecen el Cuadro 1 nos muestr an que 
el sector i nsume una mu y el evada proporc i ón de l as i mpor taci ones t �  

tal es, la q u e  fl uctda entr e el 5 4  y el 6 0 %  d e  éstas , la q u e  aparece 
as1 como otra de l as pr incipal es debi l idades del sector industrial 

ecuator i ano , cual es la el evada proporción de div i sas que consume lo 

que -a difer encia de l as econom1as del sudeste asi á t i c o  antes menci o 
nadas- no s e  traduce en un apor te si mi l ar a las expor taci ones tota

l es. 

Toda esta car acter i z ación , pl ant eada en l a  per spect iva de d i sc� 
tir los posi bl es efectos sobr e la estructura i ndustr ial de l a  apl i 

cación d e  una pol f t ica ' aper tur ista ' en el pa1 s ,  podrfa l l evar -en 

pr imer a instancia- a la engañosa conclusi ón de que l a· r elativa debi 
l idad del sector - i ndu str i al permitir ía l a  apl icaci ón de estas pol f 

t icq s con un costo social y económico r el at ivamente baj o, no sol o en 
términos absol utos sino que tambi én de los beneficios fu tur os der i 
vados d e  tal apl i cación . C_r eemos que esa pr imera l ectura está mu y 
ale j ada d e  l a  r eal i dad en l a  medida que -como l o  hemos plant eado an
ter ior mente- mi entr as - menor es el tamaño y grado de desarrol l o  al 
canzado , menor tambi en e� la, capacidad de una economfa para d� fend e r se 
y, por tanto , para reaccionar posi t iv amente fr ente a l a  _apl icación 

de tal es pol í t ic as. El caso d e  la industr ial i zación ecuator iana y ,  • 

mas adn , del desar rol l o  económico alcanzado nos ubica� en el mar co 

de una econom1a que hemos l l amado de ' menor desarrol lo r el ativo ' lo 

c ual nos hace mas r enu ente a aceptar l a  apl icación de pol f t icas neo

clá sicas or todoxas de manera acr 1 t i ca;  en otras pal abras, cr eemos que 

l a  aplicación del aperturismo lo que provocar á , mas que una ' racio nal! 

zación ' del aparato industrial en par t icul ar , y de l i  estructura eco 
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nómi ca en gener a l , será un agudo cambio ec onómico y soc i a l  que -e� 
tr e otr a s  cosa s - l l evará a l  v i r tual de ;smantelamiento de la e s tr uctu

ra industr ial ac tua lmente existente . En lo que s i gue tra taremo s de 

j u s t i f icar nue s tra tes i s  de manera ma s e spec i f ica recurr iendo para 

e l lo a al gunos de los i.nd icado res de de sar ro l lo ind ustr-i a l  antes pr� 
sen tado s . 

En pr imer lugar , y s i  nos refer imo s a lo que hemos denomi nado 

el ' gr ado de indu s tr ia l i z a c ión ' ,  pued e dec i r s e  que la par ticipac ión 

del sec tor ind ustr ial dentro del P I B  tota l aunqu e r e l a t ivamente ba j a  

no de j a  de ser importante en términos de l a  e s tructura económica del 

pa ! s  en l a  med ida que su pre senc ia genera una ser ie de ' e n tr e l a z a 

miento s ' tanto ' hac i a  atrá s ' como ' hac ia ade l ante ' ,  lo s cua l e s  t i e 

nen a su ve z e f ec tos d irecto s  e ind irectos sobre l a  prod ucc ión y e l  

empl eo d e  una serie d e  ac t iv idad e s  conexas que dependen e n  d i ferente 

grado de la actividad industr ia l . · Po r ta nto , el desmantelamiento de 
( 

l a  e s tr uc tura indu s tr ial c omo resul tado de l a  a p l i cac ión de po l ! ticas 

neoc lá s ic a s  or todoxa s ,  no solo se traduq irá en una s er i e  de quiebras 

dentro del sector indu s tr i a l  prop iamen te ta l ,  que 
.
s a lvo una s  poc a s  

excepc ione s ,  que sobrevivirán e n  ba se a l a  explota c ión d e  a lg11n tipo 

de venta j a  compara t iva muy de f inida , tendrá ef ecto s  en e l  mi smo · sen

t ido sobre o tr a s  a c t ividade s que en e l  caso ecuator iano son extrema -

- damente r e l evante s ;  e s tamo s pen sando por un l ado en aque l la s  a c t iv i 

dad e s  l igad a s  a l a  pequeña indu s tr ia y l a  artesan!a no ar t ! s t ica , por 

un lado , y en aque l l a s  re lac ionadas co n serv i c io s  como ta l lere s ,  ta � 

to de producc ión como de reparac ión , que se encuentran en interr e l a 

c ión con e l  sector industr i a l . Lo s e f ec to s  de corto pla zo de ta l 

s i tuac ión en una econom!a poco diver s i ficada como l a  ec ua toriana s e  

traduc irán tanto en término s
.
de producc ión como d e  emp l eo , l o s  que 

• tenderán a reduc ir s e , y ma s en el  largo p l azo , en e l  de smantelami en-
, 

to de l a  e s tructura prod uc t iva y con e l lo de toda po s ib i l idad de un 

de s arrol lo económico y soc i a l  ba sado en una d i námica auto so s tenida . 

En términos de empl eo , l o s  efec to s  del d e smantelamiento indus 

tr ial t ienen un e fecto c a s i  obvio , ·cual e s  e l  de e levar drásticamen 
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te l os nivel es d e  desocupaci6n en· sus diversas formas . En el caso 
de el Ecuador el l o  t i ene algunas i mpl i caciones adi c i onal es en la me
dida que a l o  ya mencionado -la poca d iversificaci6n de la estructu
ra econ6 mica- se suma la exi st encia de un masivo probl ema d e  lo que 
se ha denomlnado ' subempl eo ' , l o  cual l l ev�rá por l a  incapacidad del 
sistema para absorber a l a  fuerza de trabaj o . l i berada- a un incremen 
to de l a  tasa de desmpl eo abi erto , l o  cual hace pensar que por sus 
costos social es y P.ol ! ticos , por un l ado , y por sus dudosos benefi 
cios econ6micos , por otro , un experi mento de este est i l o  es al tamen 
te inv iabl e dentro del marco de s i stema democrático-representativo .  
En este sent ido es cl aro que su apl icación requ iere , como condici6n 
necesaria , de la ex i stencia de regí menes de fuerza. El lo sigue sie� 
do cierto para el caso del a i ndustria ecuatoriana que a p� sar de que 
mue�tra una baja ocupaci6n en términos d� la P EA ,  tambi en es cierto 

que la tasa de crecimi e"nto de é sta ha sido bastante el evada , lo que 
nos l l eva a pesar que su contribuci6n a la mantenci6n de baj as tasas 

de desempl eo urbano ha sido bastante importan te y, por otro lado , que 

a partir de al l í  exi ste un potencial del sector que debe ser expl ot� 

do en e l  marco de un esquema de desarrol l o  al ternativo. 

Un s egundo el emento que es necesario te ner en consideraci6n es · 

el conj unto de incent ivos baj o  l os cual es, se ha ido estructurando e l  

sector industrial del paí s ;  esto es, debe considerarse la act iva part!_ 

cipaci6n del Estado que, a través de diferent�s pol í ticas, ha l l eva� 

do adel ante la impl antación y profundizaci6n del model o de industria 

l i zaci6n descrito previamente . Entre l as caracterí st icas mas sobre-
' 

sal i entes está l a  fuerte dependencia que ti ene el sector de l as i m-

portaciones de bi enes de capi tal y materias pri mas l o  cual , entre 

otras cosas, ha sido el resultado de una pol ítica basada en una el e 

vada e i ndi scri minada protecci6� del sector que muchas veces, i ncl� 

so, no respondía en primer térmi no a obj et ivos industrial i stas ,  si 

no a otros mas de corto plazo como presupuestarios, por ej empl o .  Es 

te proteccioni smo que sigue l a  l ínea de l as pol í ticas apl icadas en 

el grueso de los paí ses l a.tinoame ri canos, vi sto desde l a  perspectiva 

i ndustrial , aparecía como uno de los mecani smos de defensa ante l a  
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pen etra c ión d e  l a  i ndustr ia monopól ica proven ien te de la s r e g i o 

nes i ndust-r ia l i z ada s y en el cua l el Estado entraba a apoyar · e l  

proceso de a�umu l ac ión de un sec tor industr i a l  autóc tono ; sin em

bargo , la a p l icac ión de l a s  po l í ticas protecc ion i s tas -en l a  prá� 

t ic a - da l ugar a la conformac ión de un sec tor indu s tr i a l  que mues 

tr a una el evada inef ic ienc ia en l a  as igna ci ón de los recursos pro 

duc t i vos que -a su ve z - se t� aduc en en l a  i n s ta l ac ión de una indus 

tr i a  c uyo hor i zonte y cuyo d e s t ino no va má s a l l á  del l imi tado roer 

cado i n terno de cada uno de l o s  pa ! ses . Dada dicha co n s tatac ión se 

puede r efor zar lo anter iormente plan teado en t�rmino s  de que una po -

1 1tica neoc l á s i c a  or todoxa tendrá como e f ecto no solo el desma n -

t e l ami ento d e  la e s tructura indu s tr i a l  ' i nefic iente ' s i no que tam

b i�n de l conj unto de la e s tructura i ndus tr i a l , sa lvo -como dec ta ·  

mo s- de aque l l a  industria que e s t� e n  condic ione s d e  explotar a l 

gQn tipo de ' venta j a  compar at iva ' muy def i n i toria o ,  a l ternat ivame� 

te , que se creen l a s  condic i one s  para que , por e j emp lo , la f uerza 

de traba j o  pa se a co nver t ir s e en una de dichas ven ta j a s . 

Un tercer e l emento que cabe ana l i z a r  se r e f i ere a la po s ibi 

l idad d e  generar una e s truc tura de demanda funcional con las exige� 

cia s  de un mod elo de aper tura or todoxo . E s ta , como hemo s  v i s to 

para l o s  casos de Argentina y Chi le , supone l a  exi s tencia de un a e s  

truc tura de consumo e n  l a  que preva lecen pauta s con un e l evado com

ponente impor tado , y en las que e l  efecto demo s tración tiende a 

incorporar , por l a  vfa imi ta t iva , pauta s de consumo cor r e spondi ente s 

a l o s  pa i ses industr i a l.i zado s , cuya e s truc tura de oema nda y de d i s 

tr i buc ión d e l  ingr e so e� absolu tame n te d i f eren te . Todo l o  anterior 

hace que e l  mod e l o  requiera de l a  con forma c ión de una demanda e fec 

t i va a an ma s exc l uyente q ue la existente , con sus cons iguiente s 

efectos s obre l o s  s ec tor e s  de i ngre sos medios y ba j o s . En el caso 

e cuator iano coexi sten impor tantes sectore s marginado s con una amp l i a  

cl a s e  media e n  proc e s o  de conformac ión , l o s  e f ectos d e  l a  exc l u s ión 

antes mencionada se tr aduc irán en el empobrec imi ento de dicho s  grupos , 

l o s  cuales quedarán su j e to s  a l a  pos ib i l idad de ' in tegrar se ' a l  con -
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s umo dada la existenc ia del e fecto 'rebalse ' que , como se ha v isto 
en �tras exper ienc ias , es extr emadamente marg inal y se mant iene so 
lamente en per iodos de m uy ráp ido crec im iento , c uest i6n tamb ién d is 
c ut ible como perspect iva de largo pla zo en el marco de este esquema . 

Un últ imo elemento a cons iderar, y que puede dec irse t iene un 
carácter coyunt ural, es la s ituac i6n externa que en frenta el pa ís . 
Este -como es sab ido - es uno de los 'c uellos de botella ' mas impor 
tantes que en fr enta la econom ía en su con j unto por lo que una polít i 
ca de ' frontreras ab iertas ' requer iría de una importante inyecc ión 
de rec ursos e xternos los c uales vendrían, por un lado, de st inados a 
sat is facer las neces idades de una reduc ida . fran ja de cons um idores y, 
por otro, a aumentar la pesada carga que s ig�i fica la deuda externa 
del pa ís que, a s u  vez , no tendrá una contrapart ida en térm inos de 
prod ucc ión y empleo interno . 

Lo anter iormente planteado nos lleva a pensar que la implanta -' 
c ión d e  un modelo apert ur ista ortodo xo traerá cons igo una ser ie de 
mod i f icac iones sobre el proceso de modern i zac ión y democrat i zac ión 
e n  que se encuentra embarcado el país. Ahora b ien, todo ello p lan 
tea tamb ien la pregunta respecto de cuáles son las alterna tivas po 
s ibles de llevar adelante . S i  b ien ex iste un ampl io consenso respe� 
to d e  que tanto el act ua l  mod elo de desarrol lo como la estrateg ia 
de ind ustr ial i zac ión llevada ade �ante no responden a las nece s i dades 
d e  la gran mayoría de la poblac ión no puede, por otra parte, dec irse 
lo m ismo de las alternat ivas a proponer . En este marco , nos parece 
q ue una respuesta coherente y comprehens iva está mas allá d e  los 
l im ites de este traba jo ¡ no obstante , no se puede de j ar de plantear 
algunas l ineas q ue, en una pr imera apro x imac ión, respondan a las pr � 
puestas apertur istas ortodo xas que hemos d isc ut ido an ter iormente, 
y ,  en segundo lugar , apare zcan formando parte de un a propuesta al 
ternat iva que debe comenzar a constr uirse . 

Una pr imera c uest ión que es necesar io tener en cons ide nac ión 
es que una propuesta de este est ilo no puede estar de sl igada de una 

• 
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que d i ga r e lac i6n con e l  mod elo d e  desarrol l o  a s eguir : ma s aün 

no s par ece que debe e s tar e strechamente l igada y enmarcada dentro de 

éste ül t imo . Por otro lado , dicha e s trategia e s tá sobredeterminada · 

en gran medida por e l  marco internac iona l en que· se desenvuelve que , 

en ü l t ima in�tanc ia , e s tá f i j ando los ' grado s de l iber tad ' de -d icha 

propue sta . No s parece que amba s cuestiones deben ser con s ideradas 

al d e l i near una propue s ta indu str ia l i sta al terna t iva, lo cual -a su 

v e z - no s r emi te a la cue st i6n de la viab i l idad de un proc e so de in 

du s tr i a l i zaci6n ' aut6nomo ' en el  marco de economía s  subde sarro l l a 

da s como l a s  latinoamer icana s . 

Lo anter ior no s l l eva a la d i sc u s i6n sobre condic iones bá s ica s 

para e l  'desenvo lvimi ento de un proceso de indus tr ia l i zac i6n aut6no 

mo , entend i e ndo por e s t e  no solo e l  crec imi ento del producto y de l 

emp leo indu str i a l  s ino que el surg imiento de ' nueva s c l a s e s  soc i a 

l e s  y nuevo s e s t i l o s  de traba j o  y de vida ' ( 1 )  e l  que debe ' or igina� 
se y ser mantenido por f uer z a s  econ6mic a s  y soc ial e s  pertenec ientes 

a l  pa í s  que e s ta i ndu str i a l i zándose ' (2) . _ Es a s í  como un proc e so de 

indu str ial i zac i6n de e s te e s t i lo requer i r í a  tener en cons ider ac i6n 
1 

de manera preferente l o s  e l ementos que a continuac i6n se pla ntean . ( 3 )  

Un pr imer el emento e s  la  exi s tenc ia de mercado s interno s ade 

cuado s que apoyen el crec imiento indu s tr ia l . E s te e s  un e l emerito 

que , s in duda , ha e s tado pre s ente e n l a s  propuestas de indu s tr ia l i z a 

c i6n por l a  v í a  de l a  s u s t i tuci6n de importac ione s pero que , s ín e� 

bargo , ha s ido insufic iente . E l lo no quiere dec ir que la impor ta� 

c ia de  l o s  mercados internacional e s  sea . despr e c i ab l e ; no obstante , 

en e l  marco internac ional exi stente todo parec e ind i car que no exi� 

ten ni s iqui era las cond icion e s  para la  pro fund i z a c i6n de l o s  mere� 

dos regiona l e s . ( 4 )  Ahora b ien , el  insuf i c iente desarro l lo de los 

mercados interno s e stá e s trechamente relac ionado con el e s ti l o  de 

desarro l lo s eguido , en e s te sent ido un e s t i lo a l terna tivo que e s té 

or ientado , en lo f undamental , a sati sfacer l a s  riec e s idades �e la 

gran mayor í a  de l a  pobl ac i6n requ iere una profunda ree structur ac i6n 

( 1 )  Sutc li f f e , B .  ( 1 9 7 5 , p .  1 7 4 ) 

(2) Ib íd . 

( 3 )  Para una d i scus i6n mas amp l i a  de e s tos e l emento s ver Sutc l i f f e , 
B .  ( 1 9 7 5 )  

( 4 )  Puyana , A .  ( 1 9 8 0 ) 
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del aparato proQ. uctivo, en general , y de l a  estr uctura industr ial , 
en particular . El l o  no es posi bl e sin una modificación corr espon
d i ente en la estr uctura de demanda exi stente, lo cual pasa por una 
fuer te r edi str ibución de ingr esos hacia los sector es de menores in 
gresos y, por otr o l ado, p or la incorporación masiva al mercado de 
l os sector es actual mente ' mar gi nados" . ( ! )  

El segundo elemento a considerar es ia estructura d e  l a  produ� 
ción industr i al que, obv iamente, está l i gada con la cuestión del 
mercado antes mencionada . Un primer pr obl ema se r efier e  a una rees 
tr ucturación que sea coher ente con la sati sfacción de l as necesi da
des proveni entes · del nuevo per fi l  de demanda r esul tante del proce so 
de r edi str ibución - i ncorporación antes pl anteado; por otro lado, 
el l o  supone paral el amente la pr ofundización dei proces o  de industr i a  

l i.zación eri el senti do d e  ampl i ar el espectr o d e  producción, en el 
que no debe descar tar se l a  producción de bi enes i nter medi os y de ca

p ital, particul armente, l o  que podr ía denomi narse l a  producci ón de 
bienes economicamente estrat�gicos . El l o  r equiere no. sol o  dé la pr� 

se�cia de sector es económicos y soci al es que l l even adel ante dicha 
r eestructur ación y profundi zación sino que, además, de l a  pr esencia 
de un Estado. que genere cier tas condici ones para vi abi l i zar el ante

r i o� proceso y que, por otro lado, est� en condici ones de p l antear 

y operaci onalizar prior i dades sector ial es e intrasector ial e s  que sean 
coher entes con las nuevas demandas. 

U n  tercer el emento a considerar es e l  or i gen y control de l as 

fuentes del financi ami ento para la industr ial ización � Es necesar io 
subr ayar que mas que la propi edad, naci onal o extranj era ,  lo más r� 

l evante es el contr ol que se tenga de dicho fi nanciami ento ; en este 

sentido - y  cuan do predomina l a  i nversión di r ecta - ya sea fi nanciera 

o pr oductiva- l as posibi l idades de C ontrol son bastante mas r educi 

das. · La i nversión indirecta por su par te, per mite la mediación de 

otros agentes, como _el Estado, que a su ve� pueden obtener para sf 

parte i mportante de dicho contr ol y de esta manera desti nar l os l os 

fines antes exp l ici tados . 

( 1 ) ver Lefever, L. (19]4 , p.  5 y ss. )  y Lefever, L. & NJrth, L. (1980) 

.. 

• 
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Un Gl timo e lemento y no por e l l o  me nos impor tante , tiene que 

ver como el prob l ema de la tecno logía , la cual en un proce so de 
crec iente internac iona li zac i6n de la economía y de concen trac i6n de 
la producci6n de tec nología , l l eva a pl antear que -en es te sentido
las a l terna t iva s presentes no son dema s iado ampl i a s  pero que , no 
obstante e l lo , no de j a n de ser rel evante s :  es  importante entonc e s  

subrayar la capac idad que debe tene r l a  economí a para copiar , de s� 

rro l lar y adoptar tecnologías adecuada s a l a  disponibi l idad de recu�


sos exi stente s a - l a s  condi c ione s de su propi a indu s tr i a l i zac i6n y 

a los anteriores a spectos rel ativos a l a  independencia econ6mi ca an 

te s me nc ionado s .  

Ahora b ien , e s  c l aro q ue los elemento s · hasta aquí menc ionado s 

no se enc uentran en l a  actua l idad lo s u f i c i enteme nte de sarro
.
l lado s  

como para pen sar en la viabi l idad d e  un proceso d e  i ndustria l i zac i6n 

aut6nomo , aparte de que la an ter ior di scus i6n no se enc uentra -ni s i  

qui era en l o  te6r ico- cerrada . E n  e s te sentido , y s i gui endo a Sut

c l i f f e , se puede dec i r  que ' . . .  industr i a l i za� i6n , i ndependenc ia 

econ6mi ca o monopo l io son todo s conc epto s acerca de los cua l e s  solo 

es po s ible  hacer af irmaciones relativa s  antes que abso lutas ' .  ( 1 )  A 

pesar de . el lo, y dado e l  marco i nternaciona l en que no s encontramo s , 

en e l  que lo  dominante e s  l a  pro funda c r i s i s  econ6mic a y soc i a l  en 

que s e debaten los pa í ses indus tr i a l i zados , lo cual ha l l evado po r 

un l ado a una agudi zac i6n de l a s  contradicc iones en su seno y ,  por 

otro , al tr a s l ado de esa c r i s i s  al resto de lo s pa í se s , pa rec iera que 

la s a l terna tiva s  para e l  reforzamiento de una i ndustr i a l i za ci6n aut6 

noma son viab les en l a  medida que lo Gnico que pueden hacer los pa� 

ses en de sarrol lo para enfrentar dicha · cri s i s  e s  defenderse y ,  en es  

te sentid� implementar medidas de po l í tica internas or ientadas a 

viabi l i zar un de sarro l lo aut6nom6 . 

Dicha defensa pa sa en pr imer lugar por rescatar a l gunos de l o s  

e l emento s  cons iderado s  como componente s d e  una e s trategia a ut6noma 

( 1) Sutc l iffe , B .  ( 1 9 7 5 , p . l 9 1 )  
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de indu s tr ia l i zac i6 n ; e n  s e gundo l ugar por en tender qu e e l  actua l 

marco i n te rnac ional ha dado lugar a un conj un to de co ndi c ione s par -
. t iculares que enmarcan d icho pr oc e so y que , en _de f i n i t i va , s e  trans 

forman en ob s tá cu los para l a  pro fundi zac ión del proc eso de indu s tr i �  
l i zac i6n en los_ pa t s�s e n  desarro l l o  y ,  en tercer l �gar que , dentro 
de d icho rn·arco la protecc i6n vue l ve a s e r  una herramienta -s i b ien 
d�b i l - para v i ab i l i zar un proceso corno e l  planteado . 

Ahora b ie n , e s tarno s  de acue rdo con e l  hecho de qué paral e l arne� 

te se debe i r  hac ia la con forrnaci6n de un apara to i ndustr i a l  ma s ' e f.!_ 

c i ente ' ,  l o  cua l de a l guna ma nera e s t aría de j a ndo de lado l a  vue l ta 

a trá s en t�rrni nos de un pr otec c i oni smo a ul tranza e indi scr imin ado .· 

No obs tante l o . a nterior , defenderno s  l a  nec es idad de una po l í tica pr� 
tecc i on i sta que , en pr imer ¡ ugar , apa rezca corno un mec a ni smo de d e 

fens? frente a l a  actual c r i s i s  internac ional y que , ademá s , perrnitq 

e l  surgimiento de condi c iones para una indus trial i zaci6n aut6noma . 

En e s te sent ido , y para terminar , la pro tecci6n debe e.star enrnarac a  
1 

da den tro de la rees tr ucturaci 6n-pro fund i zac i6n antes me nc io nada , lo 

cual imp l i c a qu� , en lo f undame nt a l , debe ser s e lect iva , en l a  roed!_ 
da que perrni ta disc r im i nar y pr ior i z?r sec tores y s ubsectores de pr� 
ducc i6n , ma rco en e l  cual el Est ado -ya sea corno s u s t i tuto o cornpl� 

me nto de un sector soc i a l  indust r i a l i s ta - ,  debe j ugar un pape l  c e n 

t r a l  e n  l a  de terrni n ac i6n d e  d ichas prioridade s .  

Por otro l ado , d icha po l í t ica debe ser no pe rmanente y a l a  ve z 

gradua l ,  lo cual . impedirá l a  generac ión pa ra l e l a de uti l i dades extra 

ordinar i a s  con e l e vados márgenes de i n e f i c i encia y ,  por otro , 'que 

las respu e s ta s  de l o s  agentes econ6rni cos sean acordes con l a s  nece s i 

da des de crecirnien·to y de empleo de l a  economí a l o  cual e s  po s ible a l  

min imi zar l o s  e f ecto nega t ivos provocado s  po r los de s a j u s te s que pu� 

da generar e l  proc e so de rees truc turac i6n-pro fund i zaci6n indu str i a l . 

E s  solo en el marco de l a s  anter ior es propuestas que es po si b l e  

pe n s a r  e n  u n  mod e l o  a l ternat i vo d e  indu s tr i a l i z ac i6 n  y d e  de s arro l l o 

que , a la ve z ,  sea c apa z de sa t i s facer las neces idade s de l a s  grandes 

p 
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mayo r ia s d e  l a  poblac i6n y ,  por otro le  permita a l o s  paises e n  desa 

rro l l o  defenderse de las cr i s i s  que s ufren per i6dicamente los centros 

industr ial i zado s y ,  que e s t6 s  tratan de tra s ladar hac i a  l a s  economia s  

e n  desarrol lo . La s anter ior e s  propuestas aparecen tamb ien como un 

requ is i to indispensable para la  ampl iac i6n de la  cooper ac i6n entre 

paises en de sarro l l o ; e spec i f icamen te, para la  prof�nd i z ac i6n y viab i 

l i zac i6n d e  l o s  acuerdos regiona l e s  i subregionale s , a par t i r  de
· 

los  

cua l e s  e s  pos ible pen sar en un con j unto de re spue s ta s  que d e j en de ser 

merame nte " func iona l e s " al  de sarrol lo de la economia mund ial y a l a s  

cr i s i s , de  l a s  economia s  indus tr ial i zada s . 

6 .  CONCLUS IONES 

A lo largo de e s te traba j o  h emos tra tado de mos trar que los es 

quema s de 'de s�rrol lo basado s en . la  economia neoc � á s i c a  or todoxa , y 

que en lo que s e  ref iere al  proc e so de indus tr i a l i zac i6n se ma n i f i e s  

t a n  por l a  via de · la  aplicaci6n del aperturi smo ind i s c r iminado , pre 

s entan no s olo un quiebre con e l  mode lo de desarro l lo h i s t6rico l a 

tinoame r i c ano s ino que tamb i en represen�an un intento d e  l o s  sectores 

soc i a l e s  ma s lúcido s  y func io nales a l  capital y a la banca internac i� 

na l ,  para recomponer la e s truc tura econ6mica y soc ial prevalec i�nt� , 

todo lo c ua l tiene un e l evado c o s to que en lo po l i tico requiere de la 

impl antac i6n de soluc ione s de fuer za . 

E s ta corr iente de opin i6n , que ha ganado terreno den tro de Amé 

r ic a  Latina y tambien dentro de los pa i s e s  industria l i zados , e s  d i s 

cutida a la luz. de sus pre supue stos te6ricos como d.e l a s  exper i encias 

concreta s  que se han l l evado a c abo en los • pa i s e s  del " cono sur " . 

En ambo s c a so s  se pa mo s tr ado como , tanto en econom! a s  grandes como 

pequefia s , s u s  efec tos sobre la e s tru¿ tura indus tr ial exis ten te son 

de sva s tador e s , s iendo ma s patética la  s i tuac i6n de los pa i s e s  ma s p� 

queño s o d e  " mer:or desarro l lo relativo "  pue s to· que la capa,c i dad de 

defensa de e s to s  frente a la extran j er i zaci6n del con sumo y de la 

economi a e s tá en  relac i6n directa con su tama fio y grado de desarro 

l l o . E s to s e  hace exten s ivo para el  caso d e  e l  Ecuador , e l  que hemos 
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cons idera do como un a econo mia de "menor desarrollo relat ivo " ,  dis c u 
t i éndose all í los e f ectos que tendr ía la apl icac ión de po l í t icas ape� 
tur istas sobre el sector industr ia l ,  por un lado , su estr uct ura pro 
duct iva , el empleo y la produc c ión , y por otro , sobre la econom fa en 
su con j unto . 

Poster iormente , y l uego de d iscut ir las pec ul iar idades de los 
mo del�s de plata formas de exporta ción as iát icos , se m uest ra que las 

) 
"recetas " apertur istas lat inoamer icanas -supuestamente basadas en el 
J' éxito "  de tales modelos - t ienen pocos el'ementos en común con aqu � 
!las ; y ,  
c i6n , en 
tado y a 
tura de 

es mas , t ienen otros en 
par ticular en aquel los 
pape Í de las pol ít icas 

pro tecci6n , por otro . 

que e xiste d irectamente contra d i c 
re fer idos a la part icipa c i6n de l Es 
estatales , por un la do , y a la estr uc 

Finalmente , se muestra que existen estrate g ias a lternat ivas , 
basa das en la pro fundi za c i6n de un pro ceso de desarro llo a utososten � 
do , y en las q ue en el marco de la cr is is interna c iona l presente ap� 
recen con una mayor viab il ida d  tanto econ6mica como pol í t ica . 

, 

• 
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