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P R I M E R A  P A R T E  

. LADINAMICA DE INDUSTRIALIZACION SUS_InFTugVA DE 
IMPORTACIONES - 

concepto de industrialización sustitutiva de importaciones 

Un gran ndmero de estudios estadísticos, desde el de Colin Clark hasta el de 
Hollis Chenery , han demostrado que un mayor ingreso per capita esta ampliameg 
te correlacionado con la relativa expanaion del sector indua trid. Chenery , por 
otra parte, ha puesto de manifiesto en una reciente corrdacián en corte transvex 
sal entre un amplio conjunto de pdaes,  que un aumento en el ingreso per capita y 
en la demanda de  exportaciones, permaneciendo constante el nlimero da habitantes, 
solamente un temio se debe al incremento de la produccfbn industrial, Las otras 
dos terceras partes se atribuyen a 1 a sustihción de importadone&. Evidente- 
mente, tales correlaciones nos dicen muy poco por sf mismas acerca de las rela 
ciones causales entre las variables. Por otra parte, calificar toda la industrie 
zacibn sustitutiva de importaciones sobre la base de la evidencia de Chenery serfa 
de muy poca utilidad, ya que la misma no dejarfa alternativa para distinguir dicho 
termino tal como se emplea comunmente en la Argentina y en otros países Latino- 
americanos de otras posibles estrategias de industrializacibn. Segtín se le conoce 
en dichos pafses, el término se refiere claramente a la promoci6n de la industria- 
lizaci6n con el fin de proveer al mercado interno restringiendo o deteniendo el flu- 
jo de importaciones competitivas, reforzado se& el caso por otros estfmulos, t~ 
les como subsidios de cambio para importaciones de capital, beneficios impositi- 
vos, etc. E s  decir, que la polftica de industrializacibn sustitutiva de Importacio- 
nes  de America Latina presume que la relacibn causal va del incremento de la p l  
ducci6n industrial ai aumento del ingreso per capita. 

Evidentemente la raciondizacibn de la  industridizaci6n sustitutiva de impor- 
taciones se encuentra frecuentemente expresada en términos de ahorro de divisas, 
aunque se puede dar el caso de que tales ahorros sean relativos y de poca duracibn 
si 1 a economla se encuentra en proceso de desarrollo. Sin duda 1 a justificbicibn 
econ6mic a principai para l a  indus trf al izacidn sustitutiva de importaciones (de ~ u f  
en adelante ISI) se basa en que dicha inabistrializaclbn permite a l a  economfa desa- 

l/ Hollis B. Chenery , "Patterns oi Industrial Growtht', TJheMeric~ .  Ecgc&.."$ - 
R y i e w ,  Vol. L (September, 1960). pp. 624-654. 



rmllarse a pesar de las limitaciories sobre las imprtaciones o dc la escnscx de 
divisas. Un supuesto frindamonlal dc l a  IST c: guc la ttisa futura dc crecimicntr) 
de las ganancias en las e x p ~ m i o n a s  primarias dc l a s  fuentes trii&ciondos - la 
agricultura en el caso de la Argentina - es tan Iixj jü quc no permitc a l a economi'a 
enfrentar 199 necesidades de irnportaciibn impuestas pur el c recimicntu dc la po- 
hlwlbn ni un incremento razonabIemente devado on el ingreso per capita dc sus 
pmbdles ganancias en divisas. El crecimiento requicre pwr lu tanto que una crz 
ciente pmporeibn de bienes de importaci6n sca producida internanente, En una 
econtimfa agrrcola, cuyas irnpartacionos consisten en su mayor parte de bienes i& 
dustriales, esto significa la promoci6n de La industrializacibn. 

El lento incromenta on l o s  ingresos prrivenientes de la exportacibn se atribu- 
ye a una combinaci6n de dificultades tecoicas y de organizacibn de1 sector agríe0 
la y a. facbres externos taies como cl ldnto o rccirnicnto de la demanda por exp; 
taciones tradicionales de mercadosi cxtranjams. En el caso de la Argentina, dü- 
rante la decada de 1930, la restriccibn principal sobre las exportaciones, y por lo 
tmto sobre lm importaciones, era svidonterncnte exlerna, y du rmtc la segunda 
guerra mundial las importaciones sc vieron adiclundrnciitc afec~adas por d blo- 
queo externo de  la oferta, Por otra parte, luego ds 1 a finalizui6n de la @erra, 
las restricciones en la alerta de ~xportaciones parecfm claramente haber sido cf 
absfáculo principal para d I o p  de mayores ingresos pmvonicntea de aat: origen, 
Lo que m se aclara, en controversia, os si el lcnko crecimiento de la agricultura 
argentina en l a  era de pstguerra se debi6 principalmonto ói la influencia de facb- 
ros institucionales - tenencias latifundistas y actitudes contrarias a 1s transicibn 
de la  oxpIohi6n agrfcola argentina en forma extensiva en La Psmpri (cuyo ptcn 
cid habfa disrnlnufdo con~ldornblemente en la ddcada de 19502/) hacia una agric- 
tu ra intensiva cuyo potencid evidencia ser grande--aiJa tranaforrnaci6n se vi6 
obstaculizada principalmente por polfticm estataleti erTbneas. Con excepclbn 

2/ La tasa de crecimiento anual de la pmducci6n agmpecuaria en las esti-nacio- - 
nes sobre Ingreso Nacional realizadas por el Banco Central e r a  o610 del 1% en 
tre 1935-38 y 1945-49, o sea la misma tasa promedio de creciiniento anual pg 
ra el sector agmpecuario que evidencian l a s  nuevas cuentas nacionales de CQ- 
NADE para 1950-63 (Ver Sirnan Kuznots, "Sorne Notes on Current Growth 
Trendsrt, trabajo no publicado escrito para CONAUE). 
La h a  de crecimiento anual cntrc 192529 y 1935-39 era s61o maderadamentc 
alta: 1,6% Por otra parte, en la regibn clc. La Pampa s e  han concentrado es- 
tanoarnientos seculares de prodilccibn, cs decir, pracismentc en la regibn 
que pasee al mayor ptericid para desarrollar una agricultura intensiva. Entre 
1925-29 y 1960-62, l a  tasa de crecimiento mud do 1n producti!ibn de La Pampa 
fub aolarnente de O, 6%. En el mismo pesfodo la producai6n del resto de La a g g  
cultura c~-eciCi auna tasa anual del 2 , 5 %  ver OECEI, Econornl~t &royccu;irih 
Argentina  bueno^ Aires, 19641, Cuadro 36, p. 57.  



dd "jeu dfesprittf de la nata a pie de phgina ndmem 3, no intentamoe en este trg 
bajo juzgar tal controversia&/. 

S /  A pesar de mi limitado conocimiento sobre el tema, la tentaclán de participar - ' en el popular juego de teortehr acema del futuro de la pmduccibn agrícola ax 
gentina es muy grande como para no tratar de aventurame en Gi ,  aunque a610 sea 
en una llamada a pie de pllgina. hsearfa, par lo tanto, sugerir que la siguien 
te higdtesis polftics se agregara a la larga lista de exyilicaciones alternativas pg 
ra justificar el lento crecimiento de la agricultura armntina en los a s  recien- 
tes y sobre la pmbabilidad de su continuaci6n. 
La modernizaci6n de la agricultura en econvrnfaa avanzadas ha requerido general - 
mente una importante ayuda estatal. Aunque en forma Individual los granjeros 
son capaces de realizar innovaciones empfdcas aunque imperfectas, y pieden 
lentamente absorber otras mfis comflicadas, tienden a hdlarse mal. equipados 
t6cnicarnente y a manifestar un temperamento demmido conservador como pg 
ra adoptar prácticas modernas de agricultura clentffica y de administracih de 
granjas, sin recibir gran asistencia exterior como por ejemplo precios de sri2 
thn, estaciones agricolas experimentales del gabiemo, servicios de extensi&n, 
pz$stamos a bajo interes, escuelas agrfcolas, etc. Este parece haber sido el 
caso de los EE. UU. , como asf tarnblen de las pafses europaos occidentales. 
Estas polfticas y la  transferencia de recursos desde el sector urbano para im- 
plementarlas, se han convertido en factibles por una extrafia coalicibn de fuer 
zaa dentm del gobierno. La izquierda ha apoyado tales polfticas porque ayu& 
do al deprimido granjeru de bajo ingreso estimulan la equidad. Por su partc, 
la derecha ha aceptado estas polfticas porque entiende que un granjero pr6spc- 
m es polfticamente conservdor. Sin embargo, en la Argentina el granjero no 
es considerado por la izquierda como un campesino deprimido sino m& bien 
como la esencia de l a  oligarqufti. Entonces, cualquier esfuerzo estatai impor 
tante para acelerar la modemizacibn de la agricultura argentina no puede hallar 
respaldo desde la amplia izquierda polftica, sin realizar tambf6n el esfuerzo dc 
incoxprar una redistribuci6n sustancial de tierm~, y a sea directamente o a trg 
v8s de más altos impuestos a la tierra para financiar las mejoras rigricolas, 
sin establecer recargos sobre el sector urbano. Sin duda, tales impueetos cag 
aarfan un fraccionamiento de las tierras menos ineficientes. Esto, sin amb- 
gio, atemoriza a la derecha y asimismo la amenaza potencial de  redlstribuci6n 
de tierra probablemente desaliente tambien a la clase t'estancierat' de insletir 
en prograrnaei piblicos de desarrollo agrícola de gran escala, aún e l  ya  se hubig 
se intentado efectuarlos; y como ésta adn constituye una clase fuerte, l ibre do 
presiones impositivas, ae resiste facilrnente a La tentaci6n. Mientras este e s t e  
camlento polftico persiste - uno de los muchos que actualmente plagan la polilicn 
argentina - es poco pmbable que la agricultura se beneficie con el debido fmwl-  
so que eleve su tasa de pmduccfbn al 4 4 %  por aíio, necesario para satisfacer la 



B. Un modelo de indus triaiizacidn susti tutiva de importaciones - 

Dado un crecimiento l e n h  en la capacidad de importar, cualesquiera sean 
sus causas, los  proyectos sobre la XSI tienden a recaer sobre las autoridades, 
quienes se hailan muy presionadas por 1m crisis  recurrentes en el balance de 
pagos, t d e s  como ahorro de divisas, a6n cuando todas las consecuencias econo 
micas de la ejecucibn de tales proyectos puedan ser las de ejercer presibn adi- 
cional sobre el mismo. Sin embargo, la sucesián dt: las inversiones en la ISI 
p c r m i t i r h ,  al menos por un tiempo, que la economía crezca mas acel~radarne; 
te que la capacidad de importación, a pesar de las crisis crónicas de divisas. 
L a s  preguntas a ser analizadas son dos: cu&i es l a  intaraccibn bhsica entre la 
ISI y el ahorro de divisas? Existen obs t~cu los  para sostener indefinidamente 
una tasa de crecimiento mayor que la del incremento en la capacidad de importa- 
ciones wr medio de l a  ISI? Una tercera pregunta ser& tratada en los capfhilcis 
I I y  IZI de este trabajo. Porla misma se intentará aclarar si al produr::r.~c ur.a 
demora en el crecimiento, la estructura de la 1SI impide el desarrollo de las ex - 
portaciones indust dales como solucibn a 1 a capacidad inadecuada de importaci6n. 

Hemos establecido un modelo simplificado que nos permitirá ocupamos de l a  
primera pregunta. Los tres principales supuestos que abarca el mismo son: 1) 
Existe ociosidad dentro de la economfa, es decir sc eri.cucnlran rgpidarn cntc dis- 
ponibles los insumos de origen i n t e m  necesarios para lograr una tasa de creci- 
miento rn5s alta. La oferta que se ve reducida es la de bienee i inprtados necesa 
rios. 2) Los proyectos de la IS1 son escogidos para ahorrar d i v i ~ a s ,  pero sc le 
d& prioridad a aquellos que minimizan la presibn ascendencc: de los ccis~os de p m  
duccibn de las actividades existentes. 3) Adcmas de las modfficaciunes en l u u  t e r  
niinos del intercambio en el modelo formal, suponemos prccicis rela~ivos constan- 
tc:s, 

El supuesto (1) es "sine qua nont1 para justificar rt la ISI. dcntro del campo eco 
nbinici,. Dc lo contrar io  nos encont raricui.ios dentro de un mundo completamente 
i-i e oclásico de empleo y capacidad plenos y en un estado de bptimo paretiano cn el 
ciial todris las igualdades rnarginales son satisfechas. La polltica de XaISI, por 
utra yartc, supone qiic l a  c:ipücidad de importar es el cueb de botella clave para 
uriz tasa de crecirnicrito ~ n $ s  adecuads, la c u d  logrnda explícitamente o no, im- 
Idit:;i que los  iiisuinus internos se hallan o subutilizados o puecien ser expandidos 

creciente demanda interna y las mayores necesidades de importacion. Es  po- 
sible que esta hipGtesis no resulte original i l i  corrocta. Yo  creo que la míama 
constimye una expl icx ibn plausible del pu ryub una agricultara relativamonte 
comcrcidizada - y esto es lo que distingue prcuirainente a l a  clase grsui j~ra  
argcritina de sus sirniiarcs dc países liitinoarn~ric~uios - se h:t vonidu rnovien- 
8i tan lentamente para Irmslo rmarse de un sector agrfcola t;';tcnsivc1 BU urlo 
de carhc t e r inlenui\io. 



inmediatamente a medida que su demanda aumenta. En el modelo formal ilccpta- 
mos este supuesta. En la siguiente discusibn sobre cl modelo parala Argentina 
nos referimos a algunas excepciones de esta hip6tesis. 

El supuesto (2) quiz5 atribuya un grado hayor de pianificaci6n sistemltlca a 
la estructura de la ISl que el que ha sido empleado realmente en el caéio de la Ar 
gentina y otros paíaes industrializados de America Latina, y a  que en todos ellos, 
el hechoh tendido a preceder a la palabra. Pero aunque las industrias han prek 
rido establecerse como un producto accesorio de medidas "ad hocTt de corto pla- 
z o ,  para hacer frente a las crisis sucesivae de intercambioi/, piede entreverse 
una racionalidad subyacente, tanto en la  actual estructura de crecimiento incius- 
trial como en las tarifas, importacibn y polfticas de permisos de cambio que 
plnmovieran este sistema. De esta forma, las industrias de bienes de conmmo 
tendiemn a establecerse en primer lugar y en general, las  menoe intensivas en 
capital lo hicieron iniciaimente. Esto sucedld en la mayorla de los casos por 
tres razones : la primera, que las tarifas, recargos y contmles de importacibn 
favorecfan preferentemente a las materias primas, combustibles e importacio- 
nes de bienes de capital a expensas de las de bienes de consumo; al menos, 
mientras aún existfa un remanente adecuado de manufacturas de consumo impar 
tadas que se pudiese restringir en favor de sustitutos internos. La segunda, ea 
que los costos iniciales de capital de la mayorfa de las industrias de bienes de 
consumo tendfan astr menores que los de las industrias de bienes de pmduccibn 
mAa intensivas en capital; de manera que las autoridades pdfan  anticipar raza- 
nablemente una respuesta mas rápida por parte de los inversores privados s las 
opartunidades creadas por las restricciones a la importacibn de bienea de consu 
mo que a la de bienes de pmducci6n. La tercera es que las restricciones en la 
importacibn de bienes de producción, particularmente insumos de tipo corriente, 
afectarfan adversamente los costos y los niveles de produccibn de 1~is  actividadea 
existentes, de manera que la  oposlcibn a tales restricciones tendería a ser m b  
fuerte que la despe dada por las restricciones a la tmportacibn de bienee de c o l  
eumo. El estableciniiento de industrias de materialea paralaconstruoci6n, el 
cual se produjo poco tiempo despues que el de las industrias de bienee de consu- 
mo, no ha, sido en realidad una excepci6n a esta generalizacibn, Los altos cioe 
tos de transporte de estos pesados productos estreuharr~ii.&1~~b.;wst&b~ p&&18 
de importaci6n y l o s  internos de manera que d incremento en los coetoe de 10s 
usuarios provenientes del desarrollo de 1 as tndusit riae internm suatihltivas de 
materiales de constnicción, tenderfa a ser rnenor que el de otros bienes inter- 
medios. Por lo tanto el supuestu (2) no distorsiona mayomente la realidad. 

El supuesto ( 2 )  se ha concebido meramente p r  convtinienbta, En subeeoue 
tes debates sobre el modelo ise discuten los cambios de los preofos dativos, y 8  
que estos han deinostrado ser muy significativos para comprender la d lnh ica  

4/ Para un estudio suscinto de las pdfticas argentinas, ver Javier Vfllanueva, - 
"Pos t-war Argentine Economic Policieett (Centm de Inveatipiones Euondmi- 
cas del InstIlxto Torcuato Di Tella, 1964), mirneo. 



de la ISI. Abn no hemos hdlado un medio para introducir s u s  cumplej idadcs den - 
t.ro del tncidelo formal. 

Iniciaimente se habla elaborado un cuarto supuesto basado en que el incre- 
mento en las exportaciones esta dado cx6genamontc, pero el mismo ya esta com 
prendido dentm del modelo formal, Mientras quiza resulte razonable, para C@ 
le y Venezuela, donde la interdependencia entre el sector minero de exprtacibn 
y el resto de la economfa (a excepci6n del pago de tributos impositivos) os pequ2 
ki, tal supuesto resulta evidentemente inapropiado para la Argentina, cuyas prin 
cipdes  exportaciones consisten en bienes intensivos en trabajo. 

Comenzaremos con un bien de consumo, j ,  y supondremos que a travgs de 
cierto conjunto de restricciones a la  imprtacibn,  el gasto de  divisas sc reduce 
pur mcdio de pj Q), donde Qj es el volumen de remicci6n y p, el precio de impo; 
tación de j expresado en dinero interno. La escasez de mercado asf croada in- 
duce el establecimiento de una industria interna que produce j 'en la cantidad 
Qj > ( Qj u. De estamanera, un paso inlcid hacia el anaisis d c l a  estimg 
lwibn del crecimiento y el efecto del ahorro de divisas de la sustitucibn de im- 
purtacianes esta dado por 

donde mj es el coeficiente directo de importaci6n de la  industria j, es decir, la 
raz6n entre el valor de  las importaciones empleada5 para prochicir j y el valor 
de j. La ecuaclbn ( 1 ) resulta ya suficiente para expresar el hecho de que el 
ciccto de la estimulacibn del crecimiento de l a  ISI es opuesto a su ofecto de a k  
rm de divisas. Un aumento en Q j  reduce el ahorro de divisas, 9. En el mo- 
delo suponemos Si > O es hn objetfvo de polftici en vista de la diffcil situaci6n 
de divisas que diera lugar ai aumento de las restricciones a la importaci6n. En 
conswuencia, Sj > O establece un lfrnite m&o alto al cfeutu inductor de croci - 
niiento de 1 a ISI. 

El establecimiento de  una nueva industria,  j ,  requiere adcni8s un desembol 
so inicial de capitai. Supongamos que KJ es d desembolso t o l d  de capital por 
unidad de producto, la razdn entre capital y pmducto de la industria j ,  y que Ktj  
cs cl desembolso en capital import.ado por unidad de  producto. E l  gasto real on 
divisas por periodo para el establecimiento g rnnnleniiiiienta de l a  capacidad pue 
de resultar bastante irregular para cualquier pruyeetc~ d ~ d o ,  pero para sima* 
car convertiremos el costo del capital importado en  un flujo uniforme de interés 
anuai y pagos de amortizaci6n por  medio de l a  ecuacidn ( 2 ). 

5/ En realidad el incentivo para el estableciniicnto de la industria interna inclui- - 
- U  ra casi invariablemente un aumento sustancid on el precio interno del bien j ,  

debido a la escaser, de inercado, un punto que ocuprt una parte importante en $IL nuestro análisis subsecuente de industrializaoidn sustitutiva do importaciones. 



donde r es la tasa de interes y n el perludo de amortización. k 'j pj Q) es entan 
ces el desembolso de divisas por periodo de la industria j sobre la cuenta de ca- 
pital. E s t e  desembolso varfa inversamente con la tasa de inteds y la longitud de 
n y directamente con el tamafio de Q\ . La inversi6n privada directa, una forma 
alternativa de  financiar el capital. importado requerido por la industria j , evita- 
rfa pagos fijos de interes y amortizacibn, pem exfstirfa evidentemente un costo 
de devolución de divisas hacia la economia en forma de transferencias de benefi- 
cios. En tSrminos de la fbrmula ( 2 ), dado quelainversibn directano es fm- 
cuentemente repatriada, n se transforma en infinito, y la f6rmula se reduce a 
kl = '?i K t  donde i i  es la tasa de  transferencia de beneficios. R' tiende 

1 1' 
usualmente a ser mayor que r, la tasa de interes sobre los pr6stmnos extranje- 
ros. 

Combinando ( 1 ) con ( 2 ) obtenemos 

donde se piede apreciar que k )  reduce el rnkimo Q1. compatible con S. > 0. 
J J 

Este mhirno  se ve reducido aún mas por el hecho de que la produccibn de j 
pquiePe insumok:pmbenientes de o t r a  hduhtrfas interha~, cada pa de lm ~uidea  
fme'üe ademAs requerir importaciones. En la tabla dlrecta de insuma-producto 
designa l a  demanda de insumos de la industria j provenientes de la industria i ,  
por unidad de j , mientras que mi es el coeficiente de importacibn de la industria i .  
De esta manera, una unidad de producto de  j requiere aijmi importaciones direc 
tas de la industria i. Existirán, general mente, muchos coeficientes tales como 
aijmi, expresando los varios requerimientos de insumo de la industria 1. 

Ademas, la interdependencia de las industrias tambiCn comprende 2,  3, .. . . n 
repercusiones entre las mismas en la matriz de insumo-producto, Ea decir que cg 
da industria i (i = 1, 2, . . . j, . . . n) para abastecer a la indiiatth j con insurnas 
deber$ necesitar ella misma insutnos pmvenientes de varias otras industrias i n t e r  
nas. La soluci6n algebraica de la tabla directa de insumo-producto p,mvee una ma- 
triz inversa de coeficientes, los cuales expresan la expansión total de la  pmduccibn 
de cada industria, requerida para la elaboraci6n de una unidad de j . Los coeficien 
tes de la matriz inversa, @ ij,  s e r h  generalmente mqyores que los coeficlentee aij 
de la tabla directa de insumo-producto, y en consecuencia o< mi 3 a mi. La 
ecuacibn ( 4 ) incluye esta dificultad adicional sobre la relac i'd n entre Q! y Sj . 



Hasta ahora hemos evitado fácilmente el t rah  cuplícito con dikrencias de 
rn:ignitud de tiempo en  lo s  gastos de capitsll y cuenta corriente por medio del m6 
todo simplificador de convertir descmbol sos grandes e irregui ares de divisas so 
h r e  la cuenta de capital, en un desembolso anual y uniforme por perfodo. Los 
gastos de capital, s in  embargo, tienen aderngs un efecto multiplicador sobre el 
ingreso interno y por lo tanto sobre las importaciones, el cual requiere un cono - 
cimiento m s s  profundo del problema de magnitud de tiempo. 

La, relacibn del multiplicado r es t& representada en la siguiente ecuacián: 

dunde C es la propensibn marginai a consumir y M la propensibn marginal a im 
p u r t a r .  Hemos convertido Kj e n  K i = 1 2, . , j, . , ) > Kj para tc- 
ner formalmente en cuenta la expansibn de capacidad en las  industrias existentes, 
lacual. piede se r  inducida por el establecimiento de la industria j. El ingreso in 
c rementado generado por el gasto de  inversión interna - K PjQ\ ori- 
gina gastos adicionales sobre las i m p  rtaciones de Los bienes de conaumo, M,dY, 
doiidc M, < M es la propensi6n niargind a importar bienes de consumo. 

La ecuacibn ( 5 ) cornplica aún rn8s el problema de regulacibn de tiempo. 
Eri períodos diferentes, y para diferentes industrias j ,  pueden producirse distk 
t3s respuestas de inversión provenientes de  las industrias existentes, es decir que 
el efecto acelerador variará. Similarmente, existen brechas entre los gastos de 
inversibn y el ingreso familiar generadas por dichos gastos, como asf tambien b r g  
chas entre el recibo del ingreso famiiiar y el gasto del consumidor. Las variacio - 
rics ten l o s  niveies de inventario tambibn influirfin en la cantidad de producto c in- 
greso itiducidas por el gasto adicional. La estimacibn de estos cainbios en Las bre 
cllas es  de relevante importancia para el análisis de una estabilidad y crecimiento 
ü (30 i-to plazo, pero desafortunadamente l a  inestabilidad de  astas brechas h x c  ex- 
1rerna.damente diff'icil s u  incorporaci6n en forma explrcitn en el aiifdisis fa rmal de 
r-ul.:tcioties de plazo niás lar@ tal es como las que tratamos en nuestro modelo. 
b:vita.rcmos por lo tantu el problema, en Iorilia ülgo imperfecta, suponiendo un 
f lu jo  coritinuo de actividad inducido por la sust.itucicin de importaciones. Estu rc - 
quiere gener:Llizar aCin rn5s l a s  relaciones, pcrrnitiendo que . p.Q. represente 

J 1 
el total de la reduccibn de i m p r t a c i ~ n c s  por porfado J! dOj cl i'ncrernento total 
dc ia príiducci6n por perfodo inducido por l u  sustitucibn de irnportaciones y el efec 
to rriul tiplicador. 

Cornbinnndo las ecuwioties ( 4 ) y ( S ) con los cambios indicados, ohtene- 
inus. 

coino una cundiciún necesaria dc 9 y>. 0. 
10 



La ecuacibn ( S ) indica que cuanto más efectiva sea la sustiluci6n de i m p r  
taciones para estimular la actividad interna, mayor será dada la propensibn a con 
sumir  y a impor ta r  bienes de consumo, el incremento en el ingreso y en la dem& - 
da inducida de importaciones. El niultiplicador ayuda a disponer de los ahorrcis 
de divisas provenientes de l a  sus titucibn de importaciones. De esta forma, la 
pmpensibn a consumir y a importar bienes de consumo constituye una dificultad 
adicional sobre 1 a ,  tasa permisible de expansibn de la prnduccidn si Sj ) 0. 

Luego introducimos un cambio en 1 as exportaciones dX, suponiendo inicial - 
mente que dX íguda el carnbio en la capacidad de importar. La condici6n parii 
Sj ) O ,  ahora se transforma en 

Sin embargo, es mas conveniente para un anaisia a largo plazo, expresar las 
distintas variables como tasas de cambio, empleando puntos para indicar los cam 
bios d e  porcentaje en las variables como en ( 7a ). 

La e~uaci6n ( ?a ) establece que para que el porcentaje de crecirnienb de la 
pmducci6n y el ingreso exceda el crecimiento de la tasa de exportaciones, es ne- 
cesario que > 0. L3 re1 acidn formal entre las ecuaciones ( 7 ), donde las 

1 
variables e s t h  expresadas como incrementos absolutos y la ecuación ( ?a ) don 
de e c t h i  expresadas como tasas está representada en la llamada a pie de p8gina v. nCimero - 

6/ La estructura bgsica de { 7 ), si no tenemos en cuenta el signo de desigual- - 
dad, es  r 

dX wjPjQj  = (Mi + M,) dY 

donde Mi representa la surnn de los coeficientes dentro del paréntesis y. h.Z, 
Ia pmpetisi6n marginal a importar bienes de consumo. Supongamos que 
(dX + E - ~ Q . }  = d U .  Enlorices 

1 3  1 

dV = (Mi + Mc) dY Y 

h g .  dU = log (Mi + %) + log dY 

lag (~u /u )  t 10g U = L Q ~  S 10g (Mi + Mc) + 10g (dY/Y) 



E Continuara , P j ~ j  eiendo siempre positivo'? Exploremos brevemente esta 
cues tibn, dado que es b5sica para el 6xito continuo d e  1 a ISI como estrategia pa- 
ra acelerar la tasa de crec iniiento mas ailtt de l a  tasa de crecimiento de las ex- 
portaciones. 

Si en la ecuaci6n ( 4 ) permitimos que Qj = Q j, manteniendo asf la pmduc- 
internadel bien j igual a la caiitidad anteriormente importada, entonces 
[1 - ( L i d  ..mi f k))] sera mayar que cero excepto en dos casos poco 

11 lables pero no imposibles. 1) Podirla no existir valor agregado interno pol: 
que al producir j , las perdidas de beneficios igualan la suma de valor agrega- 
do por el trabajo más imwestos menos subsidios. 2) El precio combinado CYF 
de los varios componentes de importaci6n necesarios para pruducir j ,  es mayor 
en divisas que el precio CYF del bien terminado j .  Lo que es mucho m8s prwba- 
ble es que la relaci6n anterior permanezca positiva, pero que al seguir a~idua-  
mente una estrategia de ISI la econumía se desplace progresivamente hasta pro- 
ducir artfculos que tengan mayores requerimientos de importacibn y sean mas in 
tensivos cii capital, de manera que el v a l o r  positivo de la relación decline a tra- 
vBs del tiernm. Mientras la relación permanehca positiva, sin embargo, Q; pue 
(le continuar siendo mavor que Q s i n  violar la condicibn 

j Sja o. 

Dado que 0 es el porceritüje de c i.aciniicnto y (d17,'l') cl cambio en el p orcent~ije 
dcl c recimicnto dc U ,  cuando ( d a  ' U) - O. l .  y U crece a una tasa cons 

4 
- 

tante. En f o r m a  siinilar para 1 - 1 1 1 :  Y Por' l o  tanto, cuandti 
L' crece a iinü tasa coiistantc. \ ~ ! 1 4 i t .  Y;t~iiliiC n : iprriximrrse ,isint Gtic?;imente a la 
rnisrnli. t;is? (le c rt?cimiento. A!! rt!pone r t,1 .TI  ~ I I O  clt:  iiesigualli;id obtenemos simple 
mente  que U -' Y' establece ei l ími te  siilir 1 - i r i r .  :r 1 ; i rgo plaxn en!'' . 
1WhcrIa not:irsc ipc permitiendo qiie {II: - (rlX ! ,  1 y Lornnridu derivadas do 
li(;mpo de dU y IJ, u l ~ t c n c m o s  1 ; i  t.is:i i I t>  c ic:c: i  i i i i c ~ i i i i ~  i i i -  l a  itini:i pcinderada de las 
lasns de ci:c.ccimiciib) dc: tlX y Q. 1 , i i ~  t : L S : ~ S  di: r v  I * ~ ~ * ~ I T ~ ~ C ! I I U I  in.div iriu;Jes de cada l 
una. de estas dos v a  i.i:ilil c?s y siis priiidc i.:icioiit.s I I I I  t .dt:~i  ser. obtenidas dil'erenc~im - 
do cl lligaritmo dccüdauiii irlc las dos  varirililcs. E s h i  iios (la, 

En la ecuacibii ( 7:i ) \VI .: 



Sin embargo, la ecuacibn ( 6 ) introduce una posibilidad adicional, es decir, 
que el cambio en la variedad de la produccibn de la economla podrfa con el tiem- 
po eliminar la  habilidad de la ISX para incrementar la tasade crecimiento. En ( 6 ) 

representa el valor neto de imprtaciones reemplazadas por perlodo para la eco- 
nomfa en conjunto, mientras que dO. representa la adici6n neta a la produccibn na 

J - 
cional proveniente de la actividad de la ISI. Manteniendo d0, = O, de manera que 
.la actividad interna de sustitución de importaciones reemplace sblo el vdor  de las 
importaciones eliminadas, significa que de acuerdo a ( 6 ) la economla acumula- 
rá divisas, si 

Pero para 

debe existir una reduccibn neta en la cuenta de importaciones de la ecoiiomfa para 
un nivel dado de actividad. E s  decir, se debe mantener la siguiente relacibn: 

donde Mot es el total de l a  cuenta de importaciones al principio del perrodo y O1 - 1 
es el nivel no modificado de producci6n luego que se ha realizado la actividad susg 
tutiva de inipo rtaciones del pe rlodo. Esto requiere necesariamente una reduccibii 
en uno o m5s de l o s  lres coeficientes del parentesis. 

Estos  coeficientes son redmente las variables claves de polftica para la es-  
trategia de la ISI. Hasta donde se pueda continuar su reduccibn, 

pueden cont inuar  siendo positivos, Cada uno, sin embargo,' tiene un lfmite rnfiii- 
mo. M, no puede reducirse m8s al1 b de cero, y generalmente se es tablccera en 
un valor Ilinite positivo, dado que no todos los bienes pueden ser producidos intcriia 
inente por razones climaticas o de otro t i p .  Los lfmites mAs bajos para los otros 
dos coeficientes se relacionan principd mente con la tasa a la cual cambia la varia- 
ción de la pmducci6n. Es obvio que taies cambios son una consecuencia necesnriii 
de actividades progresivamente introductoras de sustihicibn de importaciones den- 
t r o  de la economfa. 

En brma similar, si debe s e r  tratada como determinada ex6genamente, 0, 
y 9 serfan promedios pnderados de las tasas de crecimiento de las exporta- 
ciones y de la produccibn orientada internamente. Sin embargo, dado que el 
supuesto de que X es exbgeno, se halla modificado en la continuacibn del des; 
rrullo del modelo, no 'hay raz6n para introducir dicho sistema de ponderacidn 
para el producto e ingreso agregados. 



Si cstos cambios  en la curnposici6n de la produccidn ocurren rapidaniente, 
cntonccs crece la probabilidxd de que  13 v:~riaci6n en la produccibn se halle con el 
ticm po fuertemente rccargada con pmduc tos que son rclütivamente intensivos cn 
capital y/o tienen altos requerimientos corriciites de importaci6n y que las acti- 
vidades menos intensivas en capiL4 y e n  importacibn declinen tanto absoluta como 
relativamente. Enbrices se podr5 alcanzar un punto en que 

dpjen de ser  positivos. 

Bajo la ISI con tecnolagfa prestada, la rapidez del cambio en la variacidn de 
la produccibn se halla negativamente correlacionada con el tamaiio del mercado i; 
terno para los substitutos de importacibn. Este punto es explorado en detalle pa- 
ra la Argentina en la parte empfrica de  es te trabajo. Deberfa notarse aqul, sin 
embargo, que es bastante pusible que los coeficientes 

comiencen a aumentar nuevamente y abandonen el lfmite mas bajo si la  ISI se fo- 
menta siificicntemente en un mercado interno pequeíio. En el caso del coeficiente 
de imporcacibn de capitai el aumento pucdc! ser engrosado a medida que la econo- 

entra en la fase de exceso intermitente de capacldsd producido por un csfueg 
zo fu t i l  de contiiiuar tratando de crecer alrededor de  la restriccibn dc divisas a trg 
ves de una mayor sustitución de importaciones. En csc caso los altibajos peri6di- 
das de exceso de capacidad producidos por crisis recurrentes en el bdance de ps- 
go s pueden ser razonablemente cons ide rados como end6gcnos dentro del eafu:uc rzu 
do la ISI mas  que como un fen6menu exbgeno. 

Usta ahora el modelo ha supuesto que las exportaciones e s t b  determinadas 
ex6genamente. Esto, a su vez, presupone dos condiciones: que la cspansi6n de 
las  exportaciories requiere poco gad to sobre las imprtaciones intermedias o de cg 
pital, y que la  c~pans i6n  de las exportaciones e s ~ d  determinada por el crecimiento 
de la demanda de e x p  rtaciones a precios constantes. Ninguno dc cstos supuestos 
cs completamente apropiado para la Argentina, aunque ol primcm no parece scr 
niuy i nco r rec to . La tabla d e  insumo-pn~ciiic to dc CONA DE, po r cj emplo, muestra 
que 13 agrbicultu ra es un  impr t i idor  direc lo insignif'icantc :y7 que tiene un bajo gra- 
du dc interdcpcndencia con otros sectores excepto cl ~ c :  servicios. Como consumJ 
dv i-es, los granj ems pueden tener gustos sobre bienes de consumo importados si- 
iiiil:ires a los de cualquier otro sector, pero no hay necesidad dentro del modelo de 
dcsagrcgar la pmpen~i6 i i  niarginai a importar bienes de consumo, M, entre bs dife 
rcntes scctures de la  cconomfa. Sin duda, si 13 agricultura srgentina se moderni- 
enra  m5s rapidamenle, su interdependencia de pmduccion con ti1 resto da los sectg 
res internos se incrcrnentaría, e s  dcci r sus coel'ic iantes .r ij : iumcntsrhn pero 
ahora la hip6tesis de que unn cxp:msibn de la agriculki r~ argentina no absorbe gran 
can tidad de divisas parece defendible. 



No sucede lo  mismo, sin embargo, con la segunda condici6n, ya que la d e m e  
da interna en la Argentina se encuentra notoriamente en competencia con la  d e m e  
da externa de la produccibn agrfcola del para. Similarmente, los cambios en los 
t e rminos  externos de intercambio ti enden a afectar sustancialmente la oferta de 
visas y por Lo tanto la capacidad de importar, A.dernAs, dado que la Argentina pro  
duce proporciones bastante modestas dentro del comercio mundial de cada uno de 
s u s  productos de exportacibn, los cambios en los términos de intercambio ocurren 
en su mayor parte independientemente de las variaciones en el volumen de la pro- 
duccibn argentina, 

I)e esta manera, si A representa l a  produccibn agrícola, X = A - F. La tasa 
de crecimiento en el volumen de exportaciones ser& entonces, 

donde A/X y F/X son las respectivas ponderaciones. 

El cambio en la capacidad de importacibn i ,  sera entonces, 

donde ? es el cambio en los t6 rminos externos de intercambio. 

L a  demanda interna dc E' es a s u  ves: una funcibn de la elasticidad ingreso de la  
denianda de productos agrfcolas, Efy, y la tasa de crecimiento de l a  poblacibn, fi. 
De manera que 

Combinando ( 9 ) y ( 10 ) obtenemos, 

Finalineiit.e, combinando (07a) y ( 11 )y volviendo a agmpar los t&minos,  
obtenemos: .' 

la cual expresR el crecimiento del ingreso real per capita como una funcidn de las 
v a  rí nbIes y param et ros que han S ido del ineadoa previamente como determinantes 
de 13  Lauii de  crecimiento en l a  oferta de divisas. Nuevamente si - O, entonces 



a 
1 u tasa dc crccii-iliento del ingreso pcr c5pila. (-) depender5 de las tasas de c x  P 
r:iiiiiento de la phlaci6n y dc las exportaciont.~.  I'ero rnienlras la tasa de creci- 
inicnto de 12s exw rtaciones se hall:i. ~xisitivarnenle relacionada con la tasa de crg 
cimiento de la prociucci6n agricola, A, cstd negativamente relacionada con el c -  
cimiento de la  poblüci6n, la clüsticidad ingreso de la demanda intcina de la pm- 
duccibn agrfcol a ,  E y con la divisi6n de la pmducci6n agrfcola entre el cona; 

f ~ '  
mo internoy las exportaciones. Es te  Gltimo puede scr un punto de espccid intg 
r&s, dado que es menos obvio. Lo que indica la ecuacibn ( 12 ) es que para cual 
quier tasa dc c reciiliierilo de a> O, cuanto mas alto sea F/X, menor debe ser el 
crocirniento del i ng~eso  per c5pita para mantener Sj >O. 

A s f  hemos ücumuladu una apreciable coleccian de parámetms en l a s  ecuacig 
ncs ( 2 ), ( 5 ) y ( 12 ), aunque, exceptuando lus  terminos de intercambio, no h e  
mos introducido carnl~ios en precios relativos ni de productividad u de otras fuer- 
z a s  subyacentes. Muchos de c s t u s  p¿trAnictros son Iiauta cierto punto manejables, 
dado el poder polltico para hacerlo, pero la programaci6n de la ISI se ha concentra - 
do principalmerite en  los diversos coeficientes de importacibn como variables pulT- 
ticas para elevar el ingrcso per  clipila a una tasa mayor que la que permiten los v a  - 
Inr-es existentes en la coriglorneraci6ii de  p a r h e t  ros. 

C:. La frise de bienes de consumo - 

Ilc todos estos cocficieritcs de imp»ri.:-rci6n, ML: ha recibidu gencralnicnte p r i  
mera prioridad, a f al punto que  ya se ha intensificado el habito de referirse a l a  in - 
dustrid izaci6n susLitutiva de l a  i m p r t a c i 6 n  como conipuesta de una ser io  de eta- 
pn.s, siando la priniera el reernplxo de importaciones de bienes  dc coilsumo. El 
iiii.;mo se 11 evn a c:hu niediíinte cotitrulcs di rcc tos progresivamente menos il mi-. 

hles, sobre Iris gas tos cn bienes de consumo imprtrtdos, y por medio de una expsui 
s i h n  coiir:omitantc de industrias pmduc:torns de dichos bicncs. Los criterios que 
gobiertian los  cont mlcs selecti\~os han sufrido variaciones a t ravbs del tiempo. La 
intencibn de algyiins restricciones ha  s ido ~:slx.cTIic nmentc establecer o expandir 
1 lis industrias internas .  E n  o tiws casos las restricciones iian sido dirigidas contra 
I:IS importnciones dc liicrics de consiimu no C S ~ I I C ~ : ~ C S  CII ciiyo caso ci estahlecirnien - 
to dr: las industrias intcrnüs 110 cscnci;dcs, ocu rri6 coiiio consecuciicia de los esfue - L' 

;:[.,S para emplear. la rcstricr:iGn de iriiwrtncioncs (le dichos bienes en la  liboracibn 
dc dgunas  divisas destinndiis a importacioiies de primera prioridad. Ihrante los 
pcrfodov de ini1,wión iiitensü, las a i i t ~ ~ i i l ü c l e s  ocasicinilincnte han d i~minu ído  los 
controles de im.portac.íón como recii rso m t i - i d  acionario, suponiendo q u e  1 ü reser 
v n  de divisas o la estabilizaci6n de pr&stanios externos lo  permitiera. Esto es 
usu:dmente considerado por los  proptinentes dc la ISI, como un derruclic de recu- 
sos, y nparenteinentc (Cf. Argentina y Thile durmtc su F M I  esfcicrzos de  estabig 
xnciún de 1959-62) l ü  disrninuci6ri de los contrules dc irnportaciAn frccueiitemente 
E:icilitu a las Ases ni ta. y mel,ii;i unn oporlunidnd de renbüs tccerse d e  bienes dc con 
siiino durables y suntunrios. Sin cmbargo, 10 que no se reconoce generdinente, es la 



rntima relacibn que existe entre la IS1 g la innacibn, contra la cual las autorida- 
des se ven en ocasiones obligadas a tomar medidar;. 

Obsememos mas atentamente las dinfirniclis de l a  primera etapa. En ( 12 ) 
podemos ver que ,reducimos M, por restricciones de imprtaclbn es pos1 

, ble  incrementar . Es decir, es posible incrementar 6 ,  y aunque esto P 1 t iva l u s  otros coe icientes do imprtacibn que S? hallan entre parfin m i s ,  l n  
divminucidn en Mc facilita las impr>rtaciones necesarias prira obtener una ma 
yor tasa de actividad. Pem En ( 5 ) iremos que si reducirnus M reduciendo Gc 
sin reducir C ,  la pmpensibn margind a consumir, dY oe inc rementara r n b  
que pmporcionaimente con respecto a do.  Es decir, que el exceso de demm - 
da interna ejorcerfi presibn sobre el nivel interno de precios, conducente a 
un aumento en las precios y en el ingreso monetario, el cual ser& mayor cuan_ 
to m8a dkbil sea el efecto redistribucionai de  l a  infiacibn ai forzar la d i s m i l  
cibn de C ,  AdemAs, dado que (' aumenta a una talia mayor que la compatible 
con la desigualdad ( 12 ) dada ? a rigidez de C, se renovarala presión sobre la 
balanza de pagos, provoiando esfuerzos adicionales para restringir Mc y oondu - 
csntes a nuevas venturas industriales dc sustituciCn de importacidnos. 

La iriflaci6n ccins tituye cntunccs la coinpafiera oscncial de la 1SI dada la foma  
en que se ha venido practicando esta estrategia en la Argentina y en otros pal 
aes de América Latina. Ha establecido, al menos en tiempos m& venturusr~, 
las hases para lograr tasas razonablemente altas de inversi6n industrial y crtl 

cimiento en el ingreso. En dicha é p i a ,  es decir, desde fines de la dbcxda d z  
1930 hasta el comicnzo de la de 1950, en 1:i Argentinay Chile la intlacilin era 
arnpl inm ente aceptada dcntro dc las comunidades acadernic~ g comercial .les rie 
csvs paísoñ como instrumento dtil de desarmllo y, en verdad en cierta forma 
lo era,  y a  que representaba una parte inevitable del mecanismo de  la IW, el 
cual a su Tez incremeni6 la tasa de crecimienlo en el proceso de convertir ti 

1;i Argentina, C h i l e  y otros, en pafses de economfas semi-industriaiiüadas. 
Los vuelcos favorables en los t cminos  de intercambio ocurridos durante e 
ii~inadia trimt?n te de:;wGs de la Segpndti G u e r r a  hlundial, contribuj+exm su sliifl 
cialmonte d exito de la. ISI. Perniitienin alcanzar altas tasas de crecirnit:nio 
cc~ri siilo tasas tnudcr;inllüs de iilflaciijn. 

2. Brevedad - de la fase de bienes de corisumo -. 

Una segunda car~cterlstica sobresdiente de la etapa de clinsumn de la  ISI tt6i 

su relativa brevedad. A pesar de que el esfuerzo de la ISI de b i ene~  de con- 
sumo en la A.rgentina parece haberse iniciado denamen te alrdodor de 1935, 
el mismo evidencia haber completado su desarrollo a principioo de la decada 



7/ de 1950 - . Comenz6 la csc3soz de importaciones dc consiirno adicionales 
que pudieron ser restringidas sin ejercer gran prcsidn en los costos. Esto 
no constituye un hecho sorprendente, y a que las importaciones do consumo 
per capita (ver Tablas 1 y 2) habfan sido reducidas on 1950-54 a menos de 
una tercera parte del promedio de 193 5-39, y como porcentaje de Las imp? 
taciunes totales R 13 mitad del ~ r c e n t a j e  1935-39. DespiBs de 1950-54 el, 
valumen de las imprtaciones dc consumo alcanzb aproximadamente los mis 
mos valores, aunque continub decayendo levemente eri tbrminos per &pita 
y en forma mas acentuada en terminos porcentuales. A principiua de la 
cada de 1950, l a  mayor parte de las Importaciones remanentos connfstfa en 
comestibloe tropib d e s  de consumo popular, como l an bananas; bienes espg 
ciaies, tales como relojes suizos y licores; y bienes de consumo que debKan 
ser admitidos en ciertas cantidades bajo convenios bilaterales. La mayorla 
de 1 as industrias de bienes de consumo durabfes ya  hablan si& establecidas 
a principios de la decada de 1950. La implementacibn ocasional de nuevas 111 
dustrias oferentes de bienes de consumo, que se hallaban de moda en el ex- 
tranjeim: (por ejemplo aparatos de televisihn o lapiceras a blilla) e S C t ~ m 1 8 f l  

te pdlan despues de principios de la decada de 1950, sostener una alta tasa 
de inversiones indus trides. 

3. H,Ipido retraso del c recimiento de Ias industrias individuales 

Este htré particularmente o[ caso debido B una tercera característica de la ISI 
en todas las etapas: la tendencia de las curvas de produccibn de l a  mayorla 
de las industrias a tomar una forma parabdlica con un pronunciado efecto de 
retraso. Una vez establecido el período d e  crecimlentu de la industria, su pe 
rlodo de inversibn neta ha tendido a ser rdatlvamente breve. Esta resulta 
particul armonte notable para l a s  indu S trias denominadas ''dinhlcaatt, termi 
nu ernprexio por CEPAL-CONADE para designar a las industrias con una al- 
t a  elasticidad ingreso de la demanda. En los gráficos 1 - 6, hemos inclufdo 
la:; principales sub-divisiones de cada una de las amplias categpñas indusi- 

7 /  U n  cstudir? reciente llevado a cabo por la Oficina de  Estudías para 13. Colaborü - 
ci8n Econ6mica Internacional, un instituto de investigaciones argentino que n~ 
y a  firmemente los continuos énfasis sobre la IYZ. estlmri que ol final aproxima-. 
ciu de I n  primera etapa fuB 1948-50 para los  no chirables. Ver O. E .  C. E .  l . ,  
13dancc Jc Pagos de 13 A r g ~ n t i n : ~ :  Pruyecci6n 2969-67 (Wienas Aires, 19GJ) p. 16 .  



TA.BLA I - Modificacibn de la Estnictura de Importacibn - Volumen Flsico de Im- 
portaciones. 1935-1961 (Pmmedios anuales 1935 = 100) 

la. lfnea: fndice ffsico de clases de importaci6n 
2a. lfnea: fndice per capita de clases de importacidn 

FUE NTE : Oficina de Estudios para la Col aboracibn Econdmica Internaci ond  , ]m- 
po rtac iones, Indus trializaci6n, Desarm1l.o Econbmico en l n  Argentina 
(B. Aires, Imprenta Mercatali, 19631, 2 Vols., pp, 4, 6 .  

L i: 
19 

I 

C atego rfas 1935/9 1940/4 1945/9 1950/4 1955/9 1960/1 

I. Bienes de consumo 118 59 89 49 48 64 
t 115 59 7 2 36 3 1 S4 

A .  Perecederos 117 6 8 8 8 60 60 -1 8 
114 61 7 1 43 39 30 

B. No durables 102 46 9 S 23 26 69 
99 41 7 6 17 17 43 

C .  Durablcs 128 41 88 32 24 63 
124 37 72 23 16 39 

11. Materias primas y pro- 106 57 79  70 84 94 
ducbs intermedios 103 51 64 5 1 55 62 
A .  Materias Primas 114 12 2 13 0 124 142 159 

11 1 109 112 90 93 9 9 
B. Productos interme- 104 54 7 2 62 84 100 

dios 101 48 59 45 55 62 
C. Materialesdecons- 112 47 93 9 5 62 ti3 

truccibn 109 42 7 6 69 4 1  43 
111. Bienes de capital 11 8 40 149 125 125 323 

11 5 1 9 1 82 202 
A. Para agricultura 116 24 75 130 110 159 

í 1 S 21 61 94 7 2 102 
B. Para industria 1J2 46 213 163 181 S21 

128 41 173 118 118 325 
C .  Para el comercio y 146 9 O 22% 159 143 460 

profesiones 142 80 180 11 5 9S 2 87 
D. Para uso  general 52 29 7 5  2 5 15 46 

80 2 6 61 18 10 29 
IV. Bienes de transporte 159 49 243 17 8 243 338 

y comunic aciones 154 44 19 8 129 159 21.1 
A. Vehículos armados 154 45 279 121 248 191 

17 1) 40 2 2 6 160 162 119 
B. Vehículos semi-ar 1 8 1  79 297 9 8 157 81 

m ado S 17 5 7 1 241 71 103 51 
C .  Materiales y partes 128 46 194 151 256 54 6 

124 41 1 5  8 109 167 340 

V. Corr&ustibles y lubri -  111 51 127 206 291 18J 
cantes 108 46 103 149 190 114 

GRAN T0TA.L 112 5 5 102 92 112 139 
109 49 83 67 7 3 H7 



trides designadas pur CONADE como d i n h i c a s  en sus Cuenlas ~acionalesg/. 
Las curvas ha11 sido suavizadas p r  promedios mbviles de tres años, pero el 
tiempo no h a  permitido ajustar las funciones formales a las estadísticas. Sin 
embargo, una itispección visual, revela el agudo retraso con razonable clari- 
dad aún si se le acepta el hecho de que el afio 1962 cs  el promedio de  un año 
prdspem y dos depresivos. S e  wede advertir asimismo que l a  tasa de creci 
miento total de las grandes categorhs d e  industrias dinamitas, en l a  mayo- 
ría de los casas fue apoyada por la inAyecciGn de r&pidu crecimiento de las 
sub-ramas cxi tosas, la que compens6 el retardo de aquellas que h a b l ~ n  tcnido 
anteriormente su momento de pmsperidad. Dr?beinos notar que las sub- camas 
son en sT mismas agregados de industrias.  En Los graficos 7 - 9, hemos in- 
cluldo una pequeña se1 ecc i6n de productos dinamicos individu des para demos 
trar que la tasa de crecimiento de algunas de las sub-ramas d i n h i c a s  estaba 
apoyada por Bpocas afín más breves de prosperidad de  s u s  industrias in tegre  
tes. Los prnductosr individuales de los graficos 8 - 10 fueron seleccionados 
simplemente sobre la base de una r&pida disponibilidad de inEomaci6n. Se 
supone, sin embargo, que la estmctura puede sor extendida ampliamente. De 
cualquier manera, se podda determinar por medio de un estudio m%s comple- 
to sobre estadísticas de produccibn, proveniente de asociaciones comerciales 
y de otras fuentes. E l  diagrama 10 evidencia esta estructura para una de l as 
industrias 1-egetativas mas dinaniic as : 1 a fabricacibn de medias. 

Debería abjetarBe que las curvas parahólicas de producción constituyen una ca 
racterística esencial del crecimiento indust r ia l  en cualquii?r monomla, t a l  cu- 

' n o s  rno Arthur F. Bu ms, por ejemplo, demostrara para los E s  t ~ d o s  Unidos 30 2- 
atrAs u. Bunis, sin embargo, ha116 que La tasa mud de r e t i r d u  e n  s u s  99 se  
ries de indiistriüs era de 0, 2%. En la colecci6n de Rurns, la i i~dust r ia  repre- 
sentativa posefa una tasa de crecimiento positiva a través del perlodo de medi - 

8 1  Las estadfstieas sobre sub-ramas o sobre es  te iiiismo tema fiieron obtenidas - 
de los  cuadernos dc Lr:tbajo de la secciSin ingreso nacional de OONADE. El 
pr incipd aswcto dc Iü reciente rcvisiGti de las cuentas del iirigreso nac iunal 
argentino, las cuales elevarvn su lasa de creciniientci calculada para fa d6ca 
da de 1950 siis tanr:i;dmenl.e srib re cttl culos previos, fii6 una reestirnacibn dc 
los Sndices de produccilin inhis lr ia l  con el f in de  dar mayor pondcraciiin a las 
industrias "dinfirnictis". principalmente las que sc hah2a.n cslnblecido desde 
1941i. E n  los gr f i f ic~s ,  eslos índices dc pir>duccibn hnn  sido ctnpalinados pa - 
ra este perícido con l o s  de la UNEC para 1955-46, los cual  cs pueden se r  coii - 
siderados razonablemente fidcdignos [irira ese pcrfodo, en  vista de los frecue; 
tcs censos itidustrides ctrgcnlinos de aquc1l:i kpoca, 

'31 Yroduction Trends in thcl Utiited Stntes Sinct? 1870 (New Yurk: Nationd i l reau - .- ----A-- .-. . - 
of Economic! Resenrcli, 1934) pp. 363. 



TABLA 11 - Porcentaje de Dis tribuci6n del Volumen Ffaico de Importaciones (Por- 

los índices) 

1. Bienes de consumo 1 2 , 7  13 ,  2 10,5 6,4 5.2 4,  7 
A .  Perecede ros 8, 3 10, O 6 , 9  5, 2 4 , 3  :2,  7 
B. N o  durables 1,s 1 ,  1 , 4  0, 4 0, 4 o,# , 

C .  Durables -- 2,9 
11. Materias primas y pru- 

ductos inte rrnedios 58,6 
A .  Materias primas 3,  7 
B. Pmd.  intermedios 46, O 

1; Semi-elaborados 20, 5 
2. Elaborados 25, 5 

C. Mat.decuiistrucci6n 8,9  
l .  Materiales 8,2 

1 1. Para agricultura 2 , 9  1 , 2  2 , o  3,  8 2,3 
, 2. Para industria 5 , 7  4 , 2  10,2 8, 6 7 , 9  18,4 

3. Para el comercio y 
profesionales 0, 8 1,Q 1 ,4  1 , 1  0, 8 2, O 

4 .  Para uso general 1,6 1,2 1, 6 O, 6 O, 3 O , H  1 
ZV. Partes para transporte 

y comunicaciones 4 9  5, 6 15,l 12,2 1 3 , 7  15, 3 
1. Vehfculos armados 4 , 9  2,4 8,o 7 , o  6, 5 4,1 
2. Vahfculos semi-ar  

mados o, 9 0, 8 1 ,7 o,  6 o, 8 O, ;I 
3: Partes J; herramientas 3 , 2  2 , 4  5 , 4  4 , 6  6,4 1 0 , 9  

V. Combustibles y lubricant. 8,8 8, 3 11,1 20, O 2 3 , 2  1 l., 8 
I 1 TOTAL 100, O 100.0 100,o 100,O 100, o 100, o 1 

m O . E . C . E . I . ,  op.cit. Cuadm 8 ,  pAg.10. 



I 4 )  
ci6n, pera la misma declinli Luego al  O,  I'',,' ;iituaJ-- ,. De 1 as 99 series emplea - 
das Gnicamente 5 evidenciaban tasas p~utnetlio cie crerimiento negali17xs en el 
lapso cubierto por el estudio y otras 9 evidcncisrrin pt.quc:ño o ningún creci- 
miento. Las estadfsticas de Biinis se hallnri i>x i7nsi \  ;iincnt.r dcbiiadas hacia. 
las materias pr imas  y productos intermedios. c ~ i v o  pc:i+í'odri de c recimiento po - 
dría hhe r se  prolongadri, ya que la  producciiin pudo h3bt.r sitlri clmpteada co- 
mo irisumos por unn variedad de i n d u s f r i : ~ ~  de liieries Ir rniinadus, E1 mismo 
Wirns sugiere que Las industri:ts producto rbas dc "bic!iii!s dc lujo", "bienes su - 
perfluos" y lTbieiies de moda1' li rrihakil emcn te tc?nd r.511 un pe rYocIo de c recimicn - 
to meno&. Las series de CONADE contienen un conjunto sustancid de tales 
bienes. Debe notarse, sin embargo, que las indiistrjas a las  que CONADE se 
refiere en su mayorla son agregados de sub-indusli.ias. las cuales podrlan dis - 
rninuir el efecto de los cambios de estilo y de influcncins s imilares sobre el 
crecimiento de las sub-ramas, ni ientras  quc las sories de Bti nis consisten 
principd mente de productos hornugéneos. Find ~nonl.c:. pue& obj etarse que 
las sories de Burns cubren un lapsv de 50 a- 60 años. mientras que l a s  series 
de nuestros grRficos s610 cubren 28 ailos, y qut. 1a mayorfa de las industrias 
dinámicas careclan rdativnrnente de irnportanci:~ hasta despu6s de finalizada 
la pe r r a .  

Sin la dAdiva de l a  prolecfa, Gnicamentc se pdr i an  emplear es t:idls ticas ob te - 
nidas del pasado, las cuales, eti eL caso de la in:iyoría de 1.35 iridustrias argen - 
tinas, cubren tres decadlis o menos. Adem iís. I ns industrias ! '~cgetativasl '  
mfis antiguas, para las cualcs l u s  2 H  aiios com~l!.c!l.os ají:: pluiduaci6n si)il rele- 
vantes, demuestran una proporci6n clt: tasas d e  L, i-ct-i miento nuliis y aTiii ncga - 
tivas durante los pasados 14 años ,  mucho mayoi. qcic J as 1 arg;is sc rics ' iregg 
1;ativas" de Burns. 

Estv  se dcinuestra c n  La Tabla A ,  E n  la tiiisrn:~ 1ienici.i cump:ir;~do el nivel  pro - 
medio de pimdiicci6n para el periodo dc cato Y(. ~iiiii:: i c .  1 950.- 03, pL1r.a ].as sub- 
rainas de cada. una de las vastas categvr.1~; :ic 111du;;ti ia~ \ cgci:rtivas con eel ni 
ve1 promedio de produccidn de esas rain:is rn L9-46-49. A u n q u e  d de 1946--19 
fuE todavfa un período de cimecimiento s~tstni?r.i ii' ~iai-:i ':i m;iy{>ri's d e  las sub- 
ramas, (de modo que. en cierta i'cirnia. hr iri:,, . - ~ ; v , L  & I U S  t t . * i j i  <: r-+17 cont1.a 
nuestra). ve1no.s. si11 crnbargu. cluc: l.:-[ p -fbif;:. 1 1 t h  . :? i,(-t. tn: i  ,o i 1-tr? de las 
ramas i nd i i s t r i dc sen l350 -6 ,1 t j~ r i i n i .~ l i~b : i ; s i  1 1  ' - 9  ACin 
cn I n s  clases rn5s arnpliss. trd cs coinli coriit-?>, i i i l  r : i ; .  i t ; t l l r ~ h  j. C ~ I ~ ~ ~ C I C ~ U ~ C S ,  

l o s  cuales regis t ran en l(i5l)-(i.! un i i i~~cl  in6s :il , o .  ( b I  1 , i i l:  7'1s series de in- 

x lO/ Biirns ajusto una hncióri exporieiiciid. Y' - : i l i  . rlnntlcy I" cs  1:i tas: i  de crcci- - 
miento iiiiurd, y bX es cl c:tmbio en 1 :I Insíi de c~.c~ciiii i ~ . i i r c b  O. 999 eil sus 
cNcitlos. dc :ihf el rctruso dcl 0. 2 ' ;  riiiu:il cti I :i 1 . i ~  : i  ( ' e  cbi.clcirnientu, Y' = ahx, 
puedc notarse. cci el antil rig~i'il irlo dc 1 a prr r t i r*ih:r  d ~ ~ i . ~ ~  ,ir?:t ~ 1 1 )  iiiia L'uiicirin dc 
prwdticci011 p ¿ ~ r : ~ h f i l i c d o g i ~ r f t ~ i ~ i c : ~  

l 
i! 

Irig,> Y c l c ) ~  : I d ,  1 1 , ) ~  5'- +. 

11 / & ~ I I s ,  <)p. ciL. , pp. 1 N - 7 3  - 



TABLA 111 - Nivel Promedio de 1 a Pmdiiccí fin de 1950-83, como un Porcentaj e 
de la ProducciGn de 1946-49. Niveles para las Industrias Vegeta- 
tivas Arerentiiias 

Narnero de subramas industrfdes Nivel de produc 
con produccibn ci6n 1950-63 pg 

G r u p  de ra el grupo de 
indust r ias  Mayor que Menor que Igual que industrias 

el de el de el de 
194 6-49 1946-49 1946-49 (1946-49 = 100) 

Al imcntos 13 5 - 110, O 

Tabaco 1 - - 126,7 

Textiles 3 2 1 115,6 

Confecciones 2 1 1 2 0 , 8  

Made ras 7 3 - 99, 8 

Imprenta - 2 89, 8 

C u e r o  1 1 - 99, 7 

TO TAL 27 14 1 9 8 , 9  

FUENTE: Sories industriales de CONADE. 



dus trias componentes demos traban una disminuci6n en el nivel de produccibn. 

La  principal conclusi6n que la evidencia serlala, es que las industriiis argcnti - 
nas han seguido una tendencia desconcertante a convertirse rapidamente de in - 
dustrias en desarrollo en industrias precozmente maduras. Como resultado, 
la tasa de inversi6n y crecimiento industrial ha dependido mayormente de 1 a 
capacidad de la polftica de industrializacibn para ampliar rapidamentc el es- 
pectro de las industrias internas. E). crecimiento industrial argentino bajo la 
XSI, ha recapitulado ampliamente el modelo de crecimiento capi taiista comcin 
de transicibn de sirnpies industrias de bienes de consumo a industrias de bie- 
nes de producci6n y consumo más cornpiej as, aunque lo ha hecho con desacocj - 
tumbrada rapidez. 

h c h a  rapidez y las fuertes tendencias retractoras evidenciadas por las series 
industriales, sugieren una evidente relacibn con el limitado tamaiio del merca - 
do interno para inuchos productos industriales. Esta relación para el caso de 
los bienes de consumo durables se podrfa ilustrar con la  ayuda de estadisticas 
provenientes de recientes investigaciones aob re 1 a dis t ribuci6n de gastos entre 
las famiiias urbanas de acuerdo al tamafio del ingreso familiar. Las cifras, 
no publicadas d n ,  fueron obtenidas a principios de 1963, por medio de entre 
vistas con 4564 famiiias y seleccionadas de acuerdo a 1 as tecnicas comunes de 
mues treo al azar, radicadas en ciudades argentinas de aproximadamente 10.00 0 
habitantes. La Tabla 4 ilustra el hecho poco sorprendente de que las unidades 
que componen el 27, 55% superior del. ingreso familiar (que percibfan ingresos 
mudes  de 275.000 pesos a principios de 1963) en 1962 alrededor de la mitad 
de los gastos t. tales fueron hechos en bienes durablcs; y que en ese mismo 
aiío las unidades del 46,25% del ingreso familiar (aqui9las con ingresos supe- 
riores a los 200.000 pesos anudes) adquirieron aproximadamente las tres quin - 
tas partes de tudos los bienes durables. En la Tabla, sin ernbargu, hallaremos 
al wnas sorpresas. El  gasto en artículos de  moblaje parece haberse concentira - 
do abrumadoramente sobre la cuarta parte superior de las unidades de ingreso 
familiar. Eslo podrfa hallar explicacibn en  el pobre y agrupado d o j  amiento de 
la ma~lorFa de la rpblacibn urbana y la concentraciGn de nuevas coiistrucciories 
sobra unidades caras, Se podrfa esperar una dta correlacibn enire los gastos 
en rnoblaj c y la compra o venta de nuevas casas o departamentos. ntdo que 
ta opcibn se h a  limitado a familias con ingreso superior, quizs no resulte sor- 
prendente que las mismas tiendan aderngs, a rcdizar una desacosturribradn 

22,' proporci6n de gastos en moblaje - . Por otra parte, la aita proprjrcihn de 

1 2 1  Un informe reciente publicado sobre cl pmblema de la vivienda en la Argentina - 
por la Confsdcración Generd Económica y el Consejo Federal de Inversiones 
es t ima un "deficit" dc viviendas de 1.700.000 unidades, con 6.800.000 perso- 
nas consideradas rrid aiojadas a Cines de 1962. Dacio que estas personas e u t h  
presurnibl emente concentracins cn  s u  rnayorfa en las ciudades dc rfipido desa- 
rrollo, se puede presumir q~ ic  ccrca de la il-iitad de la poblaci6n urbana dc  1 n 



TABLA IV - Distribucibn Porcentual del Gasto en Bienes de Consumo IXirables 
de 1962 por Familias Urbanas Argentinas de Acuerdo al Ingreso 

Clase de bienes % de todas las &:compdado por famil ias del 
familias 
Gastos en bie- 
nes durables 27,55% superio'r 46,25% superior 

Televiso res 

Heiaderas y lava- 
rropas 

Muebles 

Pieles y joyas 

Estufas y calefactores 

Radios j7 aspi radoras 

Combiiiados y acondi 
cionadores de aire 

Varios 

Gastos en todos los 
bienes durables 

FUENTE: Estudio del OAS-BID sobre gwtos urbanos por unidades familiares en cifi 
dades argentinas de 10.000 habitantes o mas, basad= en entrevistas con 
4564 unidades farniiiaree seleccionadas d azar, feb-mar 1963 (a m publicado). 



gastu? cn heladerus. lnv:irn>pa:, v apiir:itus de tclcvisi6n por parle de la  mi- 
tad inferior de la unidad d c  ingreso Irirn íliar resulta también sorprendente. 
Aunque en el estudio del gasto aunientm conjuntamente el desembolso cri he- 
laderas y en  lavarropas, es probable que la mitad inferior de las unidades de 
ingreso familiar sc empleara en ma,yor pmporciiin en lmarmpas que en hela 
deras. Un reciente estudio industriai del O. E. C. E. 1. , por ejemplo, estima 
que la proporci6n del stock de heladeras por familia en 1959 se habfa estab e 

u)- cido en 1 3 ,  y que La misma se habla mantenido a traves de  1960 y 1961 - . 
La produccibn de heladeras decrccib progresivamente en 1962 y 1963, de ma - 
riera que podemos razonablemente asumir que la proporci6n 1:3 se mantiene 
aCin. Dado que los 1 avarropas probablemente representen un valor alto de uti - 
lidad para las familias que perciben ingresos inferiores y se encuentran i r n p ~  
sihilitadas de contar con sirvientes, suponcilios que los gastos e n  In catcgorfa 
hcladerash av arropas, por parte del 50';; inferior de  1 as unidades de ingreso 
I'amiliar reaej adas en  el estudio de gastos, se c l c b f . ~  principdmcnte a la com - 
[ira da 1av:irropas. 

En dicho cstudio la distribucibn de dcscmbolsus en hcladeras/lavarropas y en 
aparatos de televisibn, nos permite indagar un poco m 5 s  dcnt rri de las d l n h i  
cas dc la XSI sobre el hrea de l o s  bienes de consumo dursliles. La Tabla 5 re - 
presenta los desembolsos tanto absolutos comu porccntualcs cn dichos artlcu- 
los  y e n  autombviles, dc acucrdu a las difercntcs c:il cgurfas ile ingresos. H e  
mou notado que, mientras para los autcitnbvilcs cl desenibolsu promedio en  pg 
sos por familia se comportaba "apmpiadamente", para las l~eladorasAavarro_ 
pas y para los aparatos de televisi611 lo hacfa inapmpiadamcntc. La clase con 
ingresos de 1 S O .  000 - 200.000 pesos gastaba mAs en tErminos absolutos cn 11 
varruipas y hcladeras que las de cualquier  otra clase de ingreso mayor  excep- 
tuando Iris muy superiores. Similarmcnte ,  las clases con ingrcsos de 
15@, 000 - 350.000 pesos gastaban cnsi la misma pn>pomiOn por familia c n  apa - 
ratos de tc.lcvisi6n y nfin mfis q u e  l a s  dos clases de ingrcstis insyores quc ellas. 
E s  C S ~ C  uny.rickling docin effece? Si, hasta cierto punto. Pero dcxkie notnrse 
asimismo q u e  en el Diagrrirnn S, l a  pmduccifin dc 1avariup:is rtlca11~6 su m v o r  
auge eii 1957-8 y que desde entonces ha disminuído dr5sticamente. Sirni1:ir- 
mente, la produccibn d e  he1 xdcras aicünz6 u11 "platew" e n  19Z7-60, sufri6 un 

A rgenlina vive en "d6ficit1' de ~ i v i c n d u .  E s  la cst.imnciiin cstli :il>oy:irl:l ~ x i r  un 
estudio rcaiixado en 1960 de l.ll!i fniriilias dc c1:ise t rnbnjxdor:~ c i ~  I : I  C i ~ p i i d  
Feder:tl, el cual demuestra quc cl Ti.('';; dc rIíc,l i : is I.unili:is sc hdlnbrin mal dg 
j a d : ~ ~ .  y 52,  8':; d e  ~ 1 1 ~ s  10 haci:i cn vil-iciicI:is di. iin:i su1 n habitación. Ti r t u g  
mcntc, todos los jefes dc 1:is 1,419 familias prtribibínri menos c i t b  Y OO. 000 anua- 
les (cifr:is originales rccompu~:idab: cn pcsris di! 19  ti,+). 
E1 irit'ícir~iic s u h r c  viricnil:~ csti1n:ibn quc sc ~icccsitabnn 1 T r C ) .  030 nuews unida 
des c o i i ~  t.lrildüs :inudmeiite pnrn  :ihnst cuc!. l a  L1rm:tci6n ric nuclT:ts i : tmil i~s y 
cl Ccic riu ro 1.1~1 stock esistcntc de viviciid:is s ic  t-1pi.c. :,? :,uilniki i;i ' 'dC1i~i i ;~~ de 
las misiii:is iio sí: incrcmcntnrn. Siii cniti:irgo, cn 1Yb2 5611~ se ~:aiistruyerrin 
.ri.i.::OO vivicncitts e n  toda1:t Arg,t>iitin;i. I'LLI)~Lc::& cn . Thc . .--.. R C I ~ ~ I : M  . . , tif ,... tht! . Itiver m .= ,-.=. 

1'l:itt; -. j i i t i i i  21, 1964, gp. 97-3. 

1 :I/ 0í'ic.i II;~ dc 1Cstiidius para I:t ColabornciSn Eccin6iriic:i Intairi:tcii>nd Irn .,, . - [wiuilta- - -  
c i i ~ i c s .  . . Indiis! -- ivi d i/nciiiii. D~~S~IYLYJ'I o E c o n 6 1 n i ~ w  la hrgcnt i n a  (nuenos -5 
i'ths, l ! b t i . i )  Tul. 1, 1)" %O, C l ~ ~ i r t  1 1 (;2- 

2 I; 



TABLA V - Desembolso Porcentual y Absoluto de las Familias L'rbanas Argentinas en  Bienes de Consumo h r a -  
bles en 1962 por Tamaño de ingresos 

P Clase de in- 7, del total. d e  L del ingreso Desembolso en pesos y porcentaje del total de gastos famitiares 
gres0 m g ~  familias del ei~ipieado en en bienes durables selectos 
so anual en muestrw bienes dura- - 

' pesosIa bl es Heladens y Lava- Compra de auto- Televiso res 
rmpas rnoviles 

Desernbol- 7 de]. Desembol- % del Desembol- 7; de: 
so en pe- total so en pe- total so en pe- to ta l  i 

- sosb SOS 
b SOS b 

0-50.000 1, 63 0 ,  04 000 O, 00 O00 O, 00 000 O, O0 

50.001-70.000 3, 35 2 ,41  54 O 1, 08 000 O, 00 7 60 O, 84 
70.001-104.000 5 .  68 2 , 9 2  884 4, 58 2.24 O, 29 927 2, 82 
100.001-150.000 21. 21  4 , 6 0  14d 3 18,12 457 1, 43 1995  14-81 
150.001-200,000 18, 83 S, 82 2309 35,  86 - 1304 3 , 6 2  3559 23,46  
200.001-275.000 18: '71 8, 01 2034 22,70 5202 14,36 3800 24,88 
275.061-350.000 9. 41. 8,13 186 5 10,46 ,6295 8 , 7 4  A943 12,95 
650.001-500.000 9. 56 11,08 141 8 8, 08 15478 21,84  3351 11,22 
500.001-750.000 5: 35 12,27 1132 3,  61 20978 16, 56 2203 4 , 1 4  
Mas&750,000 3 ,  22 21,63 2 865 5, 51 69133 33,16 4257 4, 80 

FUENTE: La misma de la Tabla 3. 
a Ingreso anual hasta febrero-marzo, 2963. 

rJ Los gastos de 1962 heron  multiplicados por l. 185  para compensar los incrementos de precios y s d a r i o s  moneta- 
4 rios entre 1962 y febrero-marzo de 1963. 



hi*cve ~iumento en 1961 y desde entonces ha  decrecido constantcrnente. La p r o  
iluccibn d e  aparntcis de ielevisi4n se increrneiltb rñpidamenlc hasta 1961 y des- 
de criloncc:~ h a  decrecido dr5sticarnente. Los di;igramas 8- 11 sugicren que, a 
fechas rn5s temprSanas de iniciación pareccn corresponder fcchas mas tempra- 
nas del punto de inflecci6n en la produccióii. Elzrickling downnparece verse 
acompañado por  un estancamiento en la  demanda. Cuando las categorras supe - 
r iures  de ingresa h,m sido abastecidas con el nuevo item y su demanda cae, no 
es posible mantener la demanda e n  aumento extendibndola hacia las categorías 
de ingreso mAs bzjo. Admilo quc la mues t rade  datos es pobre pem 13.estnic 
tu ra cs 'suficicn te iiientc indic at.iva cci t~io para justificar posteriores invesliga- 
ciones sohrc. esla bsse. 

El?rickling dowd'dependc no 8610 de lo s  grupos de ingreso mayor, imovado- 
res de estilo para los grupus inferiores, sino tarnbi6n sobre las precios rel. 
tivos declin,mtes. Podrfa resultar Gtil, a esta d t u r a  del estudio, modificar 
verbalmente nuestro tnodelo de ISI, sefialando que una condici6n generai para 
qiic el estableciinienlo de una industria ile sustitrici6n &e importaciones se res 
lice, dabc prci&icirse un incremento anterior en el prccio del item importada, 
frecuentemente de drAsticrts prripo rciones. E s  te incremento, consecuencia de 
las varias formas de conlrnles de impr tac ib i i ,  siibsann el obst&culo de los c o ~  
tos de prodi~ccibn, los cuales  son extremadnmcnte olevndos, y para ser compg 
titivos GUII las  impo r t a c í ~ n e ~  rertli 7ad:is haj o eqndic iones de impor t a  iGn mas 
libcrdiles; asf, s e  estimuln 1 3  inversiiin en Su'st;itutos irnpc~rtados por parte de 
capitr~lcs l r i cdes  o ernprestis cxtrür-ijcras, cuyos cttrgamentuij sa han visto rc- 
cienkmente rest ririgidos o exclufdos. P o r  lo  l'mto la indus~rin de sus~i tuc ibn 
dc i ~ ! l ~ w  rtacionc~, inicia lreciientcmcntc sus cipe raciones cs tabl euiendo precios 
mucho inayorcs que los precios d c  imprtnción CIF. Esta es  otra rüí1.611 püra 
que las i i idust r ias  ISI de biciies dc cotisumo ticndnn R est:?hlcccrsc en pr imer  
t & m i n o ,  y n  que la repei~usihn dc sus altns prccicis sohrc los costos de otr:is 
mtivid:tdc:* iritc?rnas, cs  tiiayorrrienle inGi rcc~r i  y puedc cn oc:tsiones resul t n r  
rnodesto. Lx oposiciGn cliie estas otrns a:tivirindcs ejecccn cn  contra de las 
rcsl rice irincs cirfiLsticris sub re las inipurr~cici~iee (12,~ c2:iles se cumpunen d c  
i i i s t i ~ i u s  corrientes q~ie ellas uti l izan} h a  const;itit l& ~imhal~lcrneiitc cl princi  - 
pnl inecnaixmo dc dosvfo del Qnliisis de 13. ISI h:icin i t irk~strins do consumo; al 
menos inieiil r:is L*SI.:I tSesvi:wióii i.:im.r pcj;;ihio, 

trna vez est:il>lec idos los precios rc;L:ilivos cic los nucvos  ~i i r i i !~ ic  tos, general- 
montc 10s misinos ticiiclcri n decliiiar dur:iritc <?[ 11crfud~i LIC r5pid:a. oípansi611 
cn 1:i ~iruii~iocil>n. P:ii-n cl c::su clc 1;t ~'ir~goiilii~a. cslo 5c clcniucslrrt cli 13 'I's- 
bln t i  po 1' nicdio dc !.as cu  ibrelac ioiles ii(\g:tliv:in lni r i V ; : i i ~ r i  cnlro las t;ts a:.; dc  
crcciiniciitn de prcicl~iccifin y los inc rt~trieiitos e n  lo.* !)rmrlc . i  os rcl:itivos, para 
los  dos pci.fodu:i r i . ~  i!f-Cti-52 y 19.7.j-ti1 , I)cs:iio iv~iiiiacj;irncritc, lo  inverso S U C ~  

dc cuz~trido 13 t;is;i de  crecimicrito de 1:i  prvducci611 r!t:~:rt:cc y t l  prccio rclütivo 
cotnierixi a ~ C V : L : * S C .  Dndu que 1.0s pcrludris (:(! 1-5pjLo crcciinitiiihi dc produc - 
cihi tienden 3 sci. ~.clxLi~nrn(aiiic brcvc;i. I:is i!ii!ii >;lrhi:i.:; ~ . u ~ ; t i ~ i i t i v 3 s  d e  inipor- 
t:iciriilc.s sun gcncr:dmciitc i r 1 ~ 3 p : ~ e s  de r c d i i ~ i  1. hi~s precios d c m  asindu. nluctio 

mlis qiie los t~ivelcs CIF, Entr,iiccs, no resu1 t i i so t.l>i.cn~biitc, despii6s de Iodo! 



TABLA VI - Coeficientes de CcirrelaciGn por Rangos de Spearman cntre Tasas de 
Crecimiento en la ProducciGn y Cambios en Precios Relativos para 
las Industrias Argentinas, 1946-61 

1946-53 

41 Industrias vegetativas - 0.A354 

49 Inciustrias dinhnicas - 0.2038" - Ci.3257 

a En el período 1946-53 se incluyernn s61o 4 8  industrias, ya que no se pudo obte- 
ner inforrnacibn completa para este perfodo para Radiofonfa. 

FUENTE: Series industriales de CONA.DE. 

que con los precios duplicmdo y triplicando el nivel de sus equivalentes aiile- 
ricanos v europeos (114 el caso de muchos bienes de consumo durablcs argenti 
nos}, un pieblo cuyo irigrcso pcr capita representa del 25 d 40% del ingreso % 
los EE.UU.  y de 10s paCi;es europeos occidentdes, constituya un mercado pe- 
queilo de bienes d e  cotisiiniu durables. 

Estas formas do comportatriiento hacen que los cálculos sobre la elasticidad 
ingreso resulten pjco significativos, En la Tabla 7, enumeramos clasticid:~ - 
des en seccibn transversal para varios bienes de consumo chirables obtenidos 
del estudio sobre gas tos familiares. Las sorprendentemente bajas el asticid? 
des para algpníis de l u s  iteins corrientes - la mitad de ellos demues t ra  una 
elasticidad ingreso meno r que l a  unidad - se debe a l a  forma curvilfnea de Ia 
relacibn de la mueslra erilre el nivel de ingreso y el desembolso familiar en 
esos artículos. lk hdierse llev:lcir> n cabo un estudio en seccihn transversal 
similar 4 6 5 afios :ilr.As, cl misrrii> Iiiibicsc niostr:idíi prnbablcrnente unos va - 
lores de elasticidad consicic) rablcmcnle innj orcs para el Sil tiriio gmpo de ar- 
tfcuios. Asimismo, l o s  cfdcdos bnsndos ei-i I r is  series cronolbgicas sobre 
estos productos refl ej a&ri prubikbl cm ente m;iyri res elas ticidades aunque, p s  
ra la Argentina, dichos c,Zlculos se rrerfan s i n  duda di~torsionados por el a= 
do incremento en 1ü desiguaidnd del ingresu quc tuviera lugar en 1959; y la 
reversibn parcial subsequente. Ya  que la  mayorfa de los bienes de consumo 
durables se halla escasamente distribufd~ entre las dos tercer= partes inf- 
riores de las unidades de familia argentinas, podría esperarse que un aurncn 
to progresivo en el ingreso per cfipita, propurcionalmente distribufdo cntre 
varios niveles de ingreso, es ti mulase considerablemente la demanda de b ie- 



nes de consiirno durables. De cualquier manera. es necesario tener en c u e ~  
1:i lo  antedicho para justificar el termino de industria dindmica para el caso 
de los hienes de consuino duraliles. 

Pe ro si el'Yrickling down cffec t 'de los bienes de consumo dlirlibles es debil, 
a menos que el ingreso per cfipiia crexca hcrtemente, debe ser rcconsider8& 
da la noci6n de que tdes indiistrias "dindmicasfl son "leading seclorst'. El 
perf~do eti el cual s u s  aiiltas,tmas de crecimiento promueven a la economfa, 
tiende a ser  breve. Antes de prolongarse p r  rn~lchci tiempo, l a  continunribn 
de sil crccirniento dcpcnde de que I n  aiia elasticidad ingreso basada en las se - 
ries cmnol6gicas. se halle activada por el desarrollo de alguna otra indus- 
tria dinhi ica ,  para elevar el ingreso per c5pita. El mantenimictito de la ta 
sa de crecimiento bajo l a  ISZ dependo mas de la continucada capacidad de la 
economfa para establecer nuevas industrias,  que de las al t.w elasticidades 
ingreso de algunas de las indust.rias y a establecidas. Ampliar la gama de 
industrias e s ,  en efecto, el Ifleading sectorf1 en la ISI. Dado que el proceso 
de smpI i a c i i n  debe enfrentar obst5culus crecientes, la cconornfrt se encuen- 
tra n sl mism:i cciti un gran rcsiího dc industri:is din<imicns frustradas. El 
crecimientv de tdcs industr ias  se rcautivnrlrt .<iii diid:i, si el. ingreso pcr cA - 
pita pudicsc ser incrcrncnt¿irlr~ nucv:imciite; peiu l : c ~  misinas no son por sl 
solas capaces de react ivar  el crecimiento del ingreso per &pita por medio 
dcl aumciito en su pmpiii pivduccibn. Tal c u d  succdc en el caso de la rece 
ta para hacer guiso de conejo quc comienza con "primero cace o1 conejo7', 
la fC,rtniila para incremenlsr el ingresu pcr cfipita vfa industrias din5micas 
se transforma. en "primero aumente rI i i~grcso  pcr chpitaff. 

Cuellos de hotella y csccso de  catacídati .. -+ - en .- la fnse bienes - , - - - - de - . . consuri~o - . - - - -, de - la - - la , 

Una cuarta car:ic tcrfstica de la  fase de bienes de consuino de la ISI es que los 
cudlos de botella que intermitent.emeiile generan exceso de capacidad cn el 
sector i n d u s t r i d ,  tienden a verse uriginadus m& por razones internas q u e  
por razonas extcinas &. La habil idnd para rcducir Las importaciones rle 
biencs dt? consiirno perinite un ndecurido flujo de rnatcimias primas, combi i~l i  -. . 
bles, p:irtcs y eqiiipos que  sosticnen cl conjuiitu tle operaciones induslridcs. 
Kri ocasiones sc pltiduct: s i n  ernljargu sei7cra clsc:isez cle encrgfa cléclricn, 
trrinsporie, tecnicoi;, clc. E s t o  se dchc ~irincil-i:ilmcnrc a retrasos e r ~  lcw i; 
v c  rsiones pfiblicas para siiiiiiiiistrar cstos servicios esenciales. Dicho ret.m - 
so 1):irccc ser amplia cuiisr~cueiicin de 10s siguientes factores. La iicivcdad 
rApiilcz del crecimieii to incluslri:ll v 13 aC11l IHAS rfipida urhaniiíacilin quc acoin_ 
)i;iiin a la ind~islri :d I ~ac i6n ,  incre~nt:i-it:iii ptrit'iindrimente la demanda de s e m i -  
c i~is  pfiblicos iix!ircctos y dc pcrscin:d csp~hci:Lliz;tdo. Dadoque laISI no es 
eseilcirilriiei~tc i i i i  pruicecu bien planificado, l n  comprensi6n del gobierno sobre 



TABLA VI1 - Reffresiones Logarftmicas (Elasticidades de Ingreso). para las Clases de Bienes de Consumo Compita- 
das de los Datos '!Cmss-SectionaltT sobre Gastos de Familias U r b a n a s  Argentinas en 1962. 

i Clase de artfculos Ecuacioties de regresi6n Coeficiente de E r r o r  standard de esti- 
i 
I correlacibn macibndelaelasticidad 
I ingreso 
1 --..- u - . .- --=---A 
I 
: 1. Autorn6viles l ug  Y = -9.78539 + 2.4591 log X O. $806 O. 1004 
I 

1 2. Muebles log Y = -9. S1867 +- 2.2884 !og X O. 8380 O. 4130 l 
1 
- - -- 

j 3. Joyas y Pieles log Y = -7 .25099 -c 1 .5163 log X O. 9310 o. 1978 
-- 

4. Combinado S y acondiciona- 
dores de aire log Y - -6.3056 + 1 . 5 9 7 8  log S O. 9221 O. 1719 

I 
- -. -- - 

! 
1 5. Aspiradoras 1- radios iog Y = -2.57458 + O. 9606 l og  X O. 9512 O. 0737 
! . , .  

I 1 6. Estufas y cdefacci6n log  Y = -0.83135 t 0.6953 log  X O. 1034 
! --. 

i 7 .  Televisures l o g  y = 0.61890 4- O. 5128 log X O. 0004 
t - 

-- - -- -- - --. -= 

i 8. Heladeras y Iwarropas 

1 
log S = l. 12251 .+ 0.3775 log X O. 6657 O. 017 5 I 

1 

m Las lfneas 1-6 %emn calculadas en el estudio de  gastos de 1963 (ver Tabla 3). Las lfneas 7-3 fueron 
c a l ~ c u l a d a s  de la  TAla 4 porh unidad estadfstica, Cen t ro  de Investigaciones Econ6micas, Instiiuco Tor- - - cuati~ Di Tella. 



la necesidad de aumentar mAs rfipidamentc cslos servicios tiende a verse dis  
minufclz. Cuando esta coniprensifin comicnzri 3. lomar forma, existen afm re- 
zams adicionales originados por obst,kulos buiucr5ticos y diticultades para. 
financiar inversiones públicas. Finalmente,  el perrodo de geatacidn entre la 
iniciacidn de un proyecto social indirecto y el flujo de sus  servicios tiende, 
debida, a razunes tecnicas, a: ser considerablemeiite mas largo que para las 
inversiones inclustriales directas. Por consiguiente, las inversiones plibli- 
cas indirectas, se producen en forma discontinua estimuladas por los aeve- 
ros cuisElos de botella que impiden 1 a pmducci6n industrial, seguidos por al - 
gunos re t rasos  cu:indo el cumplimiento de los proyectos se realiza en un pe- 
rlodo ae holgura, durante el cud  el exceso de capacidad es transferido al sec 
tor pdblico. En otras paiabras, la interrelación entre la inversi6n privaday 
pública sigue la estructura recomendada por Hirschmw en lo relativo a maxi 

15/ niizar el cstfmulo a invert ir  - . 

A pesar de ello el problema del cuello de botella y s u  intermitente resoluckfn, 
tiene dos consecuencias desüfo rtunadas en ti5rininus de nuestro modelo de 131. 
La primer2 de ellas es qi ic  el exceso de capacidad resultante, centrado en el BE 
tor privadr, durante un perrodo y en el fiblico en cl subsiguictitc, aumentala 
plvporcibn entre l a  itlvei-sibn incrementd  y el pro&%to íncremeiital, es de- 
cir, la  relaci6n capital-pmducto, K. 

Eslu  reduce la tasa niki rna  de crecimiento de acuerdo con las ecuaciones ( 5 ) 
y ( 12 ), compatible con ninguna demanda agregada excedente o demanda cxce- 
dente de divisas, 

El  segundo ofooto es aumentar el coeficiente f ki on la ecuaci6n ( 1,2 ), re* 
ciendo el ahorrv  directo de divisas por unidad de inversibn, lo cuai s e  debe a 
dos razones. En primer lugar, muchos pmyectos socides bssicos tienden a 
inc lu i r  un alto contenidu de itriportacioncs. En l a  Argentina afin actualmente, 
cuanclci se p ~ ~ d u c e i i  internamente i ~ i á s  insurnris dc capital que los que se prcidu 
jerm duranle 1s fase de l o s  bienes de consumo. st? estima quc el 70-7571 del 
costo de ctipital d e  una planta termica generadora de clectricidnd sc destina a 
equipos iniportados. En el caso rie las plantas Iiidroclhctricas la cifra es de 
50-55!j1. pc m esto se ve cn partc! compens;ido pir cl rq,Sc alto casto instalado 

1 1-i r kilovatt cie Ir is plantas de energía hidrucl6clrica - . En scgurido lugar, 
corno la gxriln indust r ia l  se airiplín, 1:ts nuevas iiidustimi:is de bienes dc consumo 
ticridcn a poseer 1n3s allas proporciones de cbnpitd-produclci y demandar m q o r  
energlli y servicios similares por unidad de proclucci6n que Iris ii~chistrías mas 
antiguas cle bienes de consumo, t d e s  como textiles g elaboraci6n de alimentos. 

15; Albc rt (3. I l i  t...;cliiiian . 'The Strr-ite&of Econoiliic DeveQment (New IIaven: Y d e  - --. -..-- - - - - . m  

IJnivcrsily- L'ress, 1958), pp. 83-97. 
I (i;' E x t : i  c.sLinixi6n iiir fiir': fncili11ld;i por un ccoiiciinista de 1 a sccci6n cnergf:~ de - 

(:(?NrZ nF.. 



Esto se debe en parte a la  teirdencia dc las industrias mas recientes a ser mas 
intensivas en capital. Peru se debe asimismo a que su tecnologfa importada 
más compleja hace mds difícil para las empresas internas, dada la limitada 
capacidad de los direccvos de estas, la fdta de iinidades de investigaci6n y 
desarrollo u rgmizadas, real izar inodific aciones con el Fii de empdear mano 
de obra en lugsr de maquinarias para ahorrar mas gastos en capital que los 
que las antiguas industrias pueden hacer (m& simple). con su tecnología. 

+ 5.  El comportamiento de los coeficientes durante la fase ISI de bienes de consu- 
mo - Una conipmbmíbn empfrica imperfecta 

La noci6n de una frise pura de bienes de consumo es una simplificaci6n analf- 
tica. El efecto de encadenamiento ascendente # ~ A c k . ~ a r d  Linkage effect;) recd 
cado pir Hirschrnan opera d n  en  la fase dominada por las industrias de bie: 
nes  de consumo. Por consiguiente en la  Argentina, e l  establecimiento del te 
jido textil de  algodón prececli6 al de ¡a hilmderfa de atgod6n; la manufactura 
de qbos y moliisi de cetriento pmcedib al establecimiento de plantas de cemen 
to portland, etc. Cuando estas industrias de materiw prirnssy productos in- 
termedios se desarrollan sin la asistencia de restricciones especiales sobre 
las import-wiones competitivas, u cuando estas restricciones son moderadas 
y existe entonces p c a  o ninguna iiitcrfcrencia con el flujo de insumos hacia 
los pmductores de bienes lerminudos, el efecto presumiblemente disminuye 
el valor combinado de l u s  coeficientes 

en ( 12  ), s in  incrementar sigiilicativamente los costos de las industrias usua - 
rias. Es decir que el coeficie~ite 

aumenta, aunque tliclic~ aiiniento se vri n ~ d s  que compensado por el coeficicntc 
de importaci6n nienur 

mi i 

abn cuando tos insurnos internos, y pir consiguiente el valor aumenten. ' U AdemCis, el tener proveedores inlerntis tarnhieu reduce los reque niientos dc 
inventario por parte de lüs indu sil-las iisurlrias ,' lo cual reduciría la pmpor- 
cibn producto-capitai y por lo tanto tainbikn los costos del usuario. 

Si 1 as consecuencias favorables del encndenamlento ascendente @&cwar'd 
linkage) compensamn o no en la Argentina la tendencia a incrementarse de K ,  
es un asunto ernpfrico. * Desafortunadamente, todo lo que hallamos disponible 
para juzgar lo antedicho consistfa en estadlsticaa sobre ingreso nacional y de 
importacibn y 1 as mismas 8610 permiten una imperfecta apreciación. 
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cor, ~'especto ri! PBN - >- I C O ~ I  T ~ s ~ > P c ~ ( ?  3 - 
i 
I Pi-ec ius L orr icnres  1ndic.e [ Tg!d 11£3?; iridice FE 

Precios Cuns tantes I --. - 1 Imyortac. Irccius Corrientes Prccivs - --.> 

Espurt¿ic. ! i r iw~ ' tae .  E x p o r t ~ r .  ~ m ~ x , i . t a c .  1 ('-:) ( , t  Iiiclict. uris~arite: 

FCETrKE : Columna 1: Estimaciones de las cuentas nacionales del Baiico C e n t r d  de la FkpCi-it ica i\ rgentina p2 ra 
1935-49; estimaciones de CONADE, 1950- 6 1  

1935-39 13, i Id, 1 100, O 100. O 

1940-44 14, 1 3, 9 36. 9 4J: 5 
1945-49 12, S 10, 6 55, 5 66,4 

Columna 2: TECHINT, Boletín Lnformativo S :  i i 0  (h l~~-o - Jun io ,  1564), p. 10, Cuadro 1. - - - - -  
Columna 3:  Tabl3 2; incluye n~aterias primas.  hj enes intcrmecjiri.3. partes c o m h u c t i h ~ c s  para i r a i i s~mr t c .  

i G ,  S 1 0 , O  100,O 10i). O 

76, 5 6, 8 63, C) 4J. 7 
74,3 7 , 9  79, O 64, 7 

Columnas 6 y 7 :  LL% columnas 2 :; 4 estan multipJjcadns,  respccti\-amenle, por  la  cl?lutnrla "I. 

1950-54 P - 7 .  2 r .  ¿i 39, i 51, O 1 79,ñ 6 ,  O 66, O 53, 2 
1955-59 9,  2 10, 4 30, 7 51, 3 8 3 . 3  d ,  7 87, O 56. O 

I 1960-61 9. 2 11. 7 29: -5 57, S 7 1 . 0  S,  2 53, O 5'3. 3 
1 1960-63 -- - - 3 5 , l  53,4 1 -- -- -- +- 
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L T A B L . ~  - Prircentajes tic itiversión-IJroduccirin. Tasas de Crer , i i i l ie i~to~ y Tasa de Crecirnieiirc en los Precios 
C. 

de la  Argentina. 193 5-63 

FüENTE: Precios implfcibs de las  cuentas de Producto Bruto Nacionai de1 Banco Centrai. Otros datos de fuentes 
citadas en l a  Tabla 8. 

hversi6n Bruta con Respecto al  PBN 

en precios cor~iences a en preríns c n n s t a n t ~ q ~  

con respecto al. PBN con respecto c u n  respecto al 
aI PBI A en el PBI 

t r :  (<¿ ) , (71 

1935-39 13: O -- 23 ,9  -- 9 , l  
1940-44 13. O -- 18, 6 -- 4 , 7  
194 5-49 2 5 .  S - - 23,  5 -- 5 .  3 
1950-54 30, 6 19. 5 22, 1 18, 6 1 4 , 4  

a Los datos para 1935 a 1949 provienen de las estimaciones del Banco Central. Los de 1950-63 son estimaciones 
de CONADE. Para 1950-54 damos estimaciones de ambas fuentes. Las diferencias se deben principalmente a 
las e~t i~nac iones  de más alta producción de las cuentas de CONADE, atribufiles a una revisibn ascendente de 
pro&cciÓn industrial de esas ctieiitas. 

Tasa A m a i  de Crecimiento de 

Producci6n 3 Indice de 
Industrial Precios - Implfcitos 

( %) (5) 

5, 4 3. 3 2, 4 
4 ,  5 3,  'i 5 ,  6 
5 ,  6 5, 2 19, 6 
2 , 4  2, 2 18, 6 

n 

1955-39 19, 8 18,2 7 ,  3 
1960-63 - - 23, O 15, S 

1960-61 23,6  23, 'i 3 , o  
1962- 63 - - 2 2 , 3  -7,l 

5 , 4  3, 3 38, G 
0, 6 1,5 22, 6 
6, 'i 5,9 17, 8 

- 6 ,  O - 4 , 4  27, 5 



D. L a  fase de bienes de pmducci6n - Algunas hip6teais generales 

De nuestro modelo se pdr fa  esperar que el cambio de Bnfasis en la sustih- 
ci6n de bienes de capital fuese marcado por dificultades mayores que las que bon - 
frontara 1 a iniciaclbn de la fase de 1 a ISI de bienes de conaumo. Estas dificulta- 
des se manifestarfan a sf mismas en un rnBs alto K y en una mayor presiGn infla - 
cionaria. 

L a  tendencia a crecer del incremento de la relaci6n capital-producto 

El máa dto K se debe a tres rstzones €undamentales. Primeramente, la insu 
ficiencia de importaciones de bienes de consumo, las cuales pueden adn ser 
reemplazadas, implica que para liberar divisas destinadas a las nuevas indug 
trias de ISI, las restricciones deben frecuentemente ser aplicadas aobre las 
i,mportaciones de bienes comunes y de capital de las industrias existentes. 
Esto evita que adquieran los insumos requeridos para trabaj ar a la  capaci- 
dad conveniente, e induce a las  firmas a incrementar inventarias de capital 
acumulando las partes y equipos importados durante los breves pedodos de 
mayor disponibilidad de divisas. En segundo termino, Los proyectos en big 
nes de capital tienden a ser mas intensivos en capital y a presentar períodos 
m h  largos de construcci6n que los pmyectoa en bienea da cormumo. Final- 
mente, loa períodos de subempleo de las plantm energ6tlcas y de otms com 
ponentes de la infraestructura tienden actualmente a verse m b  pmlangadoL 

2.  El carScter cambiante del omblema del exceso de ca~acidad 

k:sta ól tima razón se relaciona con el carácter cambiante del problema del 
exceso de capacidad de la fase de 1 ~ 1  de bienes de consumo. En dicha fase, 
los cuellos de boteiia i~idus trial es 'se deben principaimente a la escasez de 
transprte y energía interna. En la fase ISI de bienes de pmducci6n las dig 
cultadea se transformaron progresivamente en externas - la Incapacidad pg 
ra  importar suficientes cantidades de partes e insumos para mantener al plg 
no iiso de la capacidad industrial. El cambio enlanaturaleza deloa cuellos 
de botella industrialee se ve asistido por los siguientes factores: las auto- 
dades gubernamentalea se han visto alsrtadtw por la neoesidad de acelerar el 
crecimiento de la infraestructura como condicfbn sine qua non para lograr 
una mayor induet rializacibn. Laa mismas pleden aslmi~rno convertir m8s 
rapldamente este conocimiento en accion, merced a que resulta m&s factlble 
obtener empds t i tos  del Banco Mundial y de otrosi pres tamisttis ext rajeros 
para piriyectos de energía y tranepotte que para otros pmp6aibs. Sin ern- 
bargo, la restriccián de irnportacibn sobre el aprovechamlenb de la capaci 
dad industrial. a menudo significa crecimiento inesperado m As Ien to en la 
demanda de servicios de frifraestnictura con reepecto a los plaw a proyecta 
doe . Asl, mientras en la fase ISX de bienea de consumo el. exceso de captici 



dad en  la infraestnictura tiendí? a xllernar con el exceso de c~ipacidad indus- 
trial, en la fase cle bienes de producción ambos a menuda tienden a varse pz 
rejos. 

3 .  La aceleracibn de la  iritlacibn e n  la C:ISC ISI (ie bienes dc uroduccibn 

Asimismo el mAs idto 1.; i r r i p l i i ~ : ~ ,  (le acuertlo a la ccu:iciiiti ( 5 ) qiie una  kisa 
de inveigihti dada generar5 uiia ~it-t:siiin in l1n~ i r i i i : i  1-i:i inqo r -  qiie eti 1:i fnsc IS1 

de bienes de consiirnu, I<csuil:irln sirriplist:~. s i n  t !rnb: ir~ ,  exlilicni. las a c l u l  
les tasas de inflaciCin ;~lcanx:~das ~inicnrrientc poi. c s l a  r.axGn, ' Esi.0 se dehc a 
que una de las consccucncias de 1:i iiifl:icbi6n c: r6nicn p:~r;tl.cla r! LLI [S1 a trav6n 
de SU curso cs el des.;rirrullo dc agtirl:is expectativ;is pir parte riel piiblico so-- 
bre l o s  Iíi l i iruis aurncritris clc- pi*ccicis. 1;is { : L ~ ; ~ C S  ~ ~ C I I I I I C ' I I  a IVS varios g ~ ~ i p v c :  3 

toniar rncdirlas nnt ic ipur l ;~ .~ ,  I ,as ( i rni  :LS i n c  rcrnentnri s c i  pii rcenllij e de beil(0Ci- 
cio bnito sut~re los ccislos cu t-ricntos. e n  nnticjpaci6n 11 los inayoL+es costos de 
rccmplüzar insumíis  ciripLc:idos en cl cnrrieille período de opcr:iciones. L:is 
demandas de salarios IK) cic p:ix.to de los siiidic:itcis anlicipzn s imi l  arrnente los ,711 - 

rnentos de precios supucstus  du i.;iiitc cl perfcidu del convenio. El resultado sc 
traduce cn unri fue r te  cspi riil de s : i l g  r ios -p rcc : ius .  .4cleinc?s: dcido que 1.0s in- 
gresris i mpositivos tiendcn :i. scr re1 ;iliv:~nicritc incl i s  ticos con res l i rc  tn a 1~ 
incrementos del ingrcsu i-i~rjtie~nr'io. 1:i c s p i  rnl t ieiidc a incorporar :isim isnio 
un auiiicnto de dgficits f iscales ,  Los inlis a p d o s  i m p i l s o s  inflncimarios d e  la. 
ISI tienden por curis i~ i i t : t i tc  ri vcrse :ic.uinpnñ:tdos por una r espues l~ i  inf lacionis  
ta m á s  PO~CI- OS^. etrinn:~d;i de 1 : ~  cspii-id sal:ii~Ios-precias- tlEficit,. 

La situacibti turna nids conip1ic:crl;i la polftic¿i pGblica. N o  piiede l imitarse 
siinplemente a i n i p u l s a r  :i 1:i ISJ para e v i  Lar restricc:iones en l a  capacidad de 
impci rtación y a csti r-riiil n r  un:i mah u r tasa de r recirnientc~ ecundmico. Debe 
ssi tr i ismo reaccicin:ir atilri 1:)s 111 5s stlvc r:is cii rv;ls cIc inflüciGn, tratando cii 

ocasioiies d e  retliir- i rh Lo.; c:xtbcsos d c  rlc-i:innd:i a travtv&s dc  r.t*sti.icciones en 1 os 
c reditos y cit: iiic roxiiciii i is i i~ipusilivus,  c:iiando 10s precios id carixm tasas so- 

cialrn enle alar-rrinnlcs, A rica111 5s. r l l  a~wlnrn icnlo dc reselvas de divisas hatbe 
mcnos posiblr? cl emplpci clc 1,:th;i.s r l i h  iiilcrcriiiihici siilirevnluadas como medio de 
desaicntar los itic r c m c n l  I t l c a  ~iirlc ios ,v dr: siibi~cncir>nar las impor tac iones  in- 
dus trialcs, 

Los obstliculos cli ic i m p i d e n  dclenc-r cxi tosanieiite l a  inflaci6n pjr medio de 13 
climiriacibii de excesa de dcmaiirl;i riu derivan sirnlilcrnente de la dificultad de 
qu&i.:tr 1 a cspiral s ; t l ; ~ ~ ~ ~ o ~ - l ~ ~ ' t ? ~ i ~ s - d e l ' i ~ i t s  y d ~ ?  1 BS expeclat iv~is  inflacionis - 
Las qiie niotivan 1;LL cspi I-:d , ~wnquc &la ,  en  sf  rnlsnrtl, rrea sei+crt)s pmble- 
inns de corto pl;izci. inclilvrndci gericralrnciitc iina aguda 1-ecliicci6r-1 e11 el pru- 
t1uct.o agregado y en el ernplco, Existe inc luso  una  mavcir t l i f  ic3uI l.ad que enier - 
gc si la cspiral fuese qucbrada e?citos;riizerile. o aCin sustnnc.idinente mitigada, 
La  tasa de crecirnicntci de la econuinln comienx:~ cntr inct .~  a verse directa y 
ev idcntcniente.suj cta al 1 enlo crecimiento de 1 x capacidad de importaci6n. 
Aclihrnfis,  dado quc l a est. ~'iictiira iiichiatrid existente se dcsal-rollb sobre la bn - 



se de eslalrionaniientos de demanda interna y pii~yecciones de la demanda basa - 
das en  expectativas de mayores tasas de crminiientoq la baja tasa de creci- 
miento que i m p n e n  la estabilidad dc preciiis v el impedimento de excesos en 
la demanda de divisas, tiende a dej:~r al sector industrial con un sus t anc id  
exceso de capacidad y clesernpleo. Por otra parte, el retorno a l a  ¡SI para 
aumentar rapidamente la  tasa de r:rccimientu gcncra exceso de demanda, 
presiones en 1 a balanza de pagos, renovada inflacidn, y el resurgimiento de 
la eepiral s,4arios-precios-déficit. 

Es ta  ''Hobscin choice" explica la transitoria naturaleza de los esfuerzos anti- 
inllacimarius. Deja como residuo estadístico depresiones en la tasa de inver  - 
sión y eti la  de crecimiento inflacionario. Peru La tasa de infllwibti cn Is fastm 
de bienes de pmduccibn de la ISI promedia adn mlZs alto que e n  la fase dc: hic- 
nes de consurrici. 

Detras de estos contratiempos de polfticii ecun6mica, contra los cuhdcs tlidiis 
l o s  grupos polfiicamcnte at-titulados se comflucen en dirigir sus  criticas, cst6 
l a  actitud atnbivalentc con rcspectu a la inflacian compartida por t-stos grupos. 
Todos en principio, se oponeii a la inilaci6n, pero cada uno vislumbra la su lu-  
cibn desde un purito de vista suboptimizante distinto, que no puede se r  integ- 
do dentro d e  una polftica anti-inflacionista cvnsistentc p sustenida sin otorgar 
mutuns y drásticas concesiones, Los industriaies ven en d cr6dit.o mbs fficii . 
en los impuestos menores y en una baja tasa de cambio las prinoi2dcs r f e  dt: 
soluci6n de sus problemas de exccso de capacidad, aunque Las dus primeras in - 
flan l a  dernanda :igregada y l a s  tres en conjunto faciiitan el C Y L : ~ S ~ )  de d e m ~ u l d i ~  
de divisas y conducen a una dev:tluacibn mas frceuente. Los exyicirtadores agr[ 
colas desean créditos m5s fgciles, menores impuestos y una tasa de c m b i o  
m$s alta para promovc r sus exportaciones. ACin asf. las dos primeras Sur1 i; 
fiacionariuu, mientras que la repercusibn de l a  d~valuacibn sobre el nivel dc 
precios en una gcoiicimfa scnsiblemtmtc inflacionista tiende a ser tan rApid:i. y 
pronunciada 9 cornu para suprimir dernasiadu rapidamente Las g-dnmcias dc 
devaiuacitjn, necesarias para dent.ar l u s  ajust.e,- a largu plazo de la ofcna 
ngrlcola. Tampuco la rcducci6n de lcis impucstlis agl-fcolas parece evidcnci a r. 
el medio de lograr mcjoras  en el uso de la  Li1;rrii O dc! firlanciar un prngrümn 
de desarroilo ccon6mico que consiga rnridct-rriz:tr la agricu1tur:i. Los sinfy.ir,~ - 
tos ven la soliición eri los controles CJL' pret:iiis \- cn n i i i y u r e ~  autrientos d e  sala - 
rius para estiniular la cicrnanda induslrial , :{unque la influc!í6n gr?ntlrall:i  ir r 
esta segunda solución prvnto deliil itarfa cudqui t : r  ePectitvldad inicial quc ld 
primera0pudiese tener. Bajo la prssihn quc representa el querer aliviar t l  
problema de desemlilco, cl gobiernr i busca niayurce ingresios irnprisitívus p~ 

2O/ Ve r Arnoid C .  Harkcrger, "Soiiie Noles un Lnfíationl', Part 111 (Hio Confercncc - 
on Inflalicin and Qiwwth, 1963), mi mcí). La pirte 111 del modelo de repcrcusihn 
de Harherger l'ue inspirlida por las experiencias fmslrantes con la dev:iluaciGri 
que la Argentina tuvo eii años recientes. 



ra reducir el dgficit fiscal; wro sc considera anlisocinl restringir el empieo 
p6blico mientras las oprtunidrideo privadas de ornplev son Ineideouadaa. Fufi 
damentando eslos varios puntos de vifila, se encuentra un inamovible apgp por 
parte de la mayorfa de los grupos n elevar la tasa de crecimiento, principal- 
mente por medio de mayor ISI, cuya consecuencia infiacionaria hada adn más 
irnprob:tble la reccinciliacibn de las varias actitudes subptimizant.est. 

4 ,  Aumentando ia deuda externa 

Una cuarta caracterSstica de la fase de bienes de pruduccibn de la ISI se basa 
en una pmgresiva dependencia sobre e1 incremento de  la deudn neta extamnia 
para aumentar lacapacidadde importacibn. En tCrminos d e l a  ocumlbn ( 2 ) 
esto implica un esfuerzo de reduclr el coeficienle de importaulbn de capital, r kti, por medio de un inirernenlo en n. el período de pago. La Iirverslbo 
tenia directa, como se indicara previumente, piede ser tratada lnlllogamente 
a la deuda neta externa. Si ambas se hallan gobernadas por principios norma 
les, es decir, basadas en las tasas esperadas de rendimiento dewrinttidaa por 
rieago, el llrnite de la deuda neta externa y de 1 a inversibn externa directa se 
verá finaimente establecido por la tasa de crecimiento de lora exportaoiones. 
Esta gobernar8 1 w esperadas tasas de rendimiento en moneda dura de pmsg 
mlstas e inversores extranjems. 

Sin embargo, 1s deuda ncta externa puede s e r  incrementnda mAs rdpldarnentc 
a corto paxu que las cxprtnr:iriries, particularmente si d nivel intcIai do a d c  
damiento es bajo, ta l  cual fue el caso para In Argentina en la primera parte dc 
la &cada de 1950. En realid'ad, piira l a  inversicin externalas restricciones a 
la importacibn engendradas por cl desw de prntegcr las resenias de divisau, id11 
inducirían una creciente inversiliii "l'nrifl-hoppinp (*) por parto de Iris flmüs 
extranjeras quc desean mantener u obtcner'una pisicibn ~slüble dentni dd m% 
cado interno. La invcrsihn "tariff-liopping" serA iniiuencfada solamente en par 
te por las expectativas sobre el crecimiento del mwc~ido inkmo. b i m i s m o ,  
revestirán una mayor imyiortancia los criterios sobre el futum de la situaclbii 
de divisas, y el de las perspectivas l;r>Lirc repatriacirin de utilidadcid&/. Por 
consigiiiente, si las c x p  rtntbioncs c:ontinSian inc rcrnantándose lentamente miec 
tras la deuda c3xtern;i se acumiila. el scivioio anud de la d a d a  alaanxar8 y aSiii 

(*) Inversiones desl1nad:is 13 pluduc ir eii el p;ifs corisiimidnr los piochcbe cuyas 
tarifas de iniportaciún han  ido xunienladas, v dc cstu manera flsdtar'' p r  82 
bre la tarif:~. 

21: Para unü discusidn ~ r i h r e  cl origen ~ l c !  la invcrsirin cxtcma 'ttarff2-hoppíng" y - 
para algunas refe reiwias bibliogi.5 Rcus suli re cl tema, vc r Unitsd Btates 
Business and Labor in Latin Arnericti, U, S.  Senate, 86th Congmss, Commiltcc: 
on Foreign Relatlons, Sub-coinmitlce rin Arnoricnn Rcpbtic Affaim; (Washingtoii, 
Guvernrnent Printing Officc, 1960) Cli;iptcr 1-111, 



sobrcpasar5 el flujo de nuevos prfist:ii;iris. Siiiiilaririeiite, las ganancias y 
otros flujos l~rovcnieiites de las inve rsiiiticls prh1adas elclcmas existentes al - 
canxarh y aSin sol) rcj>as;ir5n cl ílujv tic nuevas iriversiones directas desde 
el exteriur. El í:rcciniieiito de ia c:ipncjdad de imwrtacibn retrocede trans - 
fo rrnándose nuev aii-isntc: e i i  una tasa s u j  etn al crecimiento de l a s  exportacio-. 
nes, modificado p)r los cambios eti Los terminos de intercambio. 

Mientrtis cl pr6st;itiiri v l n  inversifiri crimercid licnden asf a conformar el 
mtind¿imicntu bfilioli ":i 10s q u e  tioncn les ser5 dado", la ayuda externa, i i ~  - 
cluye?do cr&clitos sub\,ciic.iuiiiidos. obedece aot rus  principios. El trzitar de 
detüllur cl corijuato de inipuisos caritativos o "real-pulitik" que gobierniui 
tal contribución nos  desviarla dernasi ado dc nuestros prop6silos. 13ic h t ~  ay; 
da, sin ernbargp, tiende a Q u i r  hacia los  países que %o tienen", s i empre  y 
cuando satisfagan las coridic iones pulrtic as y econ6micas de 1 as nat.ioncs cio- 
nantes, Este  flujo de ayuda amplía cl margen para atraer capital privado. 
La contribución externa, en otras palabras, ej jerce un pronunciado efecto acc 
Ierador sobrelacapacidadde irnpirtaci6n. Pei-ucomo sucedeconlarnayo- 
rradelos electos aceleradores, exisie tambien un perlodo de retrihucibn. Si 
las  exportaciones continGan expandiEníhse lentamente, se necesitara un iníiu- 
jo  continuo mayor de ayuda para mantener el crecimiento acelerado de la capa 
cidad de i m p  rtacibn.  Si el i d u j o  se estaciona - tal como se espera nor- 
malmente - el crecirnicnlo de Ia c ~ p w i d : l d  de importacidn rt?trocedc a s u  ttt - 
sa ori gin;d, nunquc cl n i v d  de ingreso dc! d i i ) i x ~ q  puede permanecer mBs al. tci ,  
siempre que el Ilujr) de ayuda extcrna no clisrninuy a ahsulutamente. Los prEs - 
tamos c i n v c r s i o n c s  pr.iv;uias reacuionarh entonces, como l o  hicieran ante- 

riormeiile, niite cl leiilo crecimiento de las expurtaciones y de l a  capacidad 
de importauibn. Estu  parece ser  lo quc apruiximadamente ocurrit; en la Ar- 
gentina e n  el perrodo 195H-64. 

Exisle utis i i i t i s t i  rithil i(1:icI en l a  crccieiite dt:pendencia d!: los fondos exte rnus  
durante 1;1 t'itso LSl dc hikiies de produccibn, la cual dii yxir tierra todas las 
ideologías riaciundist:is. En la A.rgcntina, tünt.ii Pc rCin cumu E'~*ciridizi suuuin - 
bieirin pmiilitmentc:; el primero en los Siltimos íiñiis tlt. su nirtnditti tomrj pro- 
gresivamente mayores medidas para atraer inv erui l in m1.e 17i;i. mlt~nt  ~ ; L Y  que el 
segundo has6 su:, cspcrLn7:ts c~r.t)i.iFiinic:is cn  i:t ;ivud:-i v cl capitai c-:xtcniu hnst;i 
uri extremo quc asvm b id ;i La opiiiión consc?r\ ;irlo i.;i r:k t-rmj c:r+;+, Irbnicawiente, 
el dcsarir)llo a t rh:ivCs tic l a  ISI. i-~rgulli>snmeiilt: t.i;thaiIii en un re~l~aki,ri dc: "cre - 
ciriiiet1t.u 1i;icín ;il.'urbr-al', fii-i:lli~.:i coii i i r i t i  <:r.ec.ieiilt: dependenc:in e n  cl Cinmcia- 
niiento dcstit? "ahle c:i" pai*:i :;iislcntti. u n  pcetendidu "crecimit:ritu h;wiri itdeiit rw" 
m5s depcndicntc (ic sf i i i i s tno ,  

A pesar dcl r r :u i i i~~ l ; i~~o p;i~r;.i:d illc Las irnynit't:ic.icinc.s de bienes de capitd, el es - 
hic!i'/*r> paib:i ( l i s  ir1 iiiiii i. los cocficic~ntcs dp iny o rL:ichibn - apnr.tc de las ganari(:ias 
1 i':irisitu rixs p iuiviaiiiciitcs del fin:uici:l tnionto cxtel.no - se enfrenta cti11 Una ri& 



dez creciente diirante I :i íasc ISÍ dr: biencc dc producci[w. Es ta  es una r u n s c  - 
cuencia del carnhiri en la acltividad iridusti~ial hacid las indiistrias dinilmicns 
que 13 conlinuaciGn de la ISI rcquicr~ .  Las inrhtstrias dindmicas tienden a ser 
m8s intensivas  en capitai J tecnril;i@carnente mfis soLisiicadas que las indus- 
trias vegetativas. U n a  intcnsirisd r-1;lyor en capital incrementa el coeficiente -.. 
k lc7 .  (siijetus 3 la previa cnlificacir,n sobre financiamiento ext~riio), micatras 
1 1  

que una mnyoi. sofisticacifin tecnulógica iniplica que  los requerimii:ntcis co- 
rrienles de insumoa de las nuevas inciustrias comienzan a transfuriiiarsc en 
crecicntemente diversit'ic:ictos y rspecidiz:idos. La ampliitcibn de los reque - 
riniierilos de insurnus,  el rnarc:id:) interno pequeno para muclios dc ellcis, y 
Los reqireriinientcis d e  capital y esyiecializacifin necesarios  para produci r.los, 
haceti in5s rliffcil 13 cibtericibii rlc i nc t-enienlos en 1 a tasa de siistitucibn de l a  
importación rIe t d c s  insumos, r l i i c :  s(iii necesarios para mantener el coct'icie: 
te o< ..ni ei, crrcientr disminiiriún Con el ticmpir los requcrirnienlcis dv  

I insuhci c!d las iiidustiias dinhrnic:is pri>b;itilwncnte se arnpl ien con dernasiadii 
rapidez p;i i-:i sc r contenidos en el efcc to rlc cnc; it1;:ii:i in i ciito üsc endente (hnck - 
wurd  linkage ei'iectl rle 1 as propiil sorq:is inclithbivj;is t i  f a !  t'r:ntes inlcrnas. El 311- 

mento dcl pesci d e  l:is indiistri:is diii5mic:is cii 1 ,) 1 i i  iitliicci6n inclustrid I o t d  au 
r - 

menta 1 m.  hasta quc los co<%lhiricnt~s 4 14 n i  rcsen de disminuir. 
1 1  i ij i 

E .  Comentarios sijbrc 13 t'rise dc bienes de prurhccibn de l a  ISI en la Arge~il i i la,  --- 
1950-6.3. 

I Ias tn  qiiP punto las hip4tesrs precedentes sc ajust:tn d caso argentinci:' Li)>; 
datos s i ~ i i e n l e s ,  aproximados e inctirnpl etns, son :ipenas suficientes para rtispi; 
der adecu:iriatric?nte a c s t a  prt?qinta. L,os mis inus ,  ibrrx> yn, afínden suficieiilc i c.- 
rosirriil itiid crnpfric:~ n las hipfitesis pa rs jiisl.ii'ic:ir :d mcnvs iin estudio rnfis avan - 
I.  ado . 

I.:ri l a  '17:ibl:t 10 tciic:iiios uii:i c.511 i i i : i c ~ i ; i t i  dt:l :iuniprito dt. 1 ; )  p~uiciucci6n iiitcr11:i 

dc. hicnes drh c:ipil A .  I ,as cif riis tit.  i 5 1 : i  I .il-il a s i n  sirnldcnicnlc 1 a de ~ i ~ d r i c c i b i i  tic 

bicncs dc c;il~íl:il liiiii:itl;is (le 1 ;is I:iii,ril ; i <  N:icicin:d c s  dc- FUE iZ JIE, di!Eiiicion;iclns 
por l o s  rcspc.i:livtis ftidiccs dc prct. ilis i i n  tilfciliis 1'ncilit:iciiis pir Ln inisin:i tiirnlt:, 
NoI:mris  que ex~:ol>ii::~tnlr> l o s  ppi.fiidos di, L95 1 , 1!157 y 1 9 60-Ti1 , e! nivel ilc im l ic i~  
twioncs miu:d cs tic: Liioiics dc c;ipit:il c tq:i inrnoi- quc rl d e  1'3G0. 1,:i cxp.msifin dcy 

la piu~ducc ihil interna rlc bic.nc~i d ~ !  c;qii t;d fuc 1 a rue r~.;.:i diiifirnicü que pcrrnitifi la 
oferta :miid de dichos liiciics inc incni tliit:irsc cn d p e r i o ~ i o  ~)~>sIcL'~uc :1 1950. 

I,a 'i'abln 11  racsiirnc estas tcndcticins cn tina furrna mfis c , ~ i i i ~ c i i i t ~ n l c .  N o t m t i s  
que l a  propiirci6n eiilrc la product:iGti intcrna de bienes de c3pit;d y 1 :i oferta ht:d 
dc hicnes dc c:ipit;il aiit1icn16 di? ti11 ~ircinictliri niiual de 43,  6';; cii 1950-54 d dc 63, 4 %  
cii 1960-61, ( 1 , ; ~  pi~,fkiiu-i6n firc dc  3;1';, cn 1950). La piwrhicci6ri dc Iriieries rlc capi - 



u 3  u 

2 * 
i: 

8. O 

E 
a 
m 

u 4 

-C) 

k 3 a 
m 
CU 

m 

2 3 a t: 
b- 

u 

, P 2 
a g 

Q4 0 ,  
4 3 ;  3 k  
S CL 
'A 
3 a - 

c a m  
.; a m o  
=' E " :  u 
o ! 2 4 Q  

o u  2 ü b i m  

' 
L) 

w - 
Y LfI g 
$ .S $ 
cl $ 2  
(U 

u 

8 
2 

0 a m m 0  
m . . - . *  

o ~ m ~  m 
0 4 m o U Y  
l4r i  4 

O W O O L -  

o $ < G m -  
o d m m r -  
4 4 

i n d m - N  

co&r--G 
W O T ~ W  
a N W O O  

& 4 4 4 &  
T ~ ~ T N  

o a w i ~ i n o  
goD"c6Gt= 

0 ~ ~ 0 0  
o..o.. 
O A A ~ T Y  
4 7 i 4 4 4  

m m L - - m q  

4- o- m- m- w- 
m d d r n o a  

N r n 5 3 a J  
. - * _ C _  

m m r ~ r -  
- I M r n r n ?  
- ' - i r id - r  

w a w m m  
& ~ - $ L L :  
m m d m t -  

d 

1 0 W m % W  

& & n i & &  
a m o m o  
A 3 - 9 d  

& G 4 & 8  
- 0 3 V M M  

m r h i c r i t -  

&aiG.lóNn 
r i r n * m  

r - w r - 4 0 0  

&bft=C=G 
t - m d m m  
d - l m m w  

m m m m o  
6 

W W * d  
m m m o m  

W W b d  

=-&m-W 
N h n * O  
N N N N  

m w  . 
m -  , 
r m  
d d 

o m  

< M  
m w i  I 
m -  . . 
4~ 
m W  

a w  
6 ;  I I 
o 0  

, dr l  

0 6  

& D i - ,  1 
m m  
7 - Q  

* m , >  
g ,- , .. 
m 4 , :  
L - N . ~  I . . .  
b o ,  
C a d , ,  

4 ,  

a w  
e .. 
O F 1 1 
0 0  
rt 4 

O ~ N -  
m w w w  
m m m m  
d d d d  

J 

m i G G & n i  
W C . l N C . T r 3  

m m + m m  
G ~ * C i - m - &  
- - i d - i 4 O J  

o - I w ~ - - ~  
j n ~ r ? i n i r ? v i  
m m m m m  
4 d ~ 4 7 4 - l  

8 G & & d  
d ' d ' W I i O r n  

m r - ~ m m  

< w - & & o -  
@ J N Y + W  

m m t - m m  
i n m m m m  
m m m m m  
4 7 4 A d F -  



TABLA Xi - Oferta de Bienes de C apitd Internos e Importados para la Argentina, 1950-61 p r  Perfodos 
(Promedios Anuales, millones de pesos de 1960) 

1950- 54 1955-5 i 1960-61 

A .  Oferta de Bienes de Capital 
1, ProEtucciÓn interna 27.  661, 5 SO. 550 , l  99.000,  O 

3. Importada 35,717,'i 35.  657, 7 57.029 ,9  
3. Total 63.379, 2 86 .207 ,8  156,029, 9 

B. 1, Producción manufacturera totai 250 .638 ,3  316.405, 6 343. 674, O 
2.  Producci6n manufacturera de consumo 222 .976 ,  8 265.855, 5 249.704. O 

C. 1. Zndice de prodiicción de bienes internos de capital 100, O 182,; 357, 9 
2 .  Indice de bienes de capital importados 100,F) 99,  8 159, í 
3. lndice de oferta totai de bienes de capital 100, O 136, O 246.2 
4. Pmprción de la oferta total de bienes de capital 

que corresponde a la prochicci8n interna de bienes 
de capital 43 ,6$  5 8 . 6 %  6.i. 4% 

5. Proporción de la producci6n de todas las manufa~  
turas que corresponde a l a  producción interna de 
bienes de capital 11, OS, 16,0% 28.3% 

FLTENTE: La misma de la Tabla 10, mas los  Cuadros 43 y 92  de  las Cuentas Kac iondes  de CONADE. 



1;11 r:omr, ~ x i  rceii1:ij c rlc 1 a lirotlilccibn m .inufiicturera tc i tai  tambien aument6 de un 
iniitlestii 1 1 "[, cii 1 !) 3 1 -  2.4 ;i 2 3 .  .if:'v cn los riñcis rb auge de 1960-61. Una curiosa ca 
r;ir:tcrf.-;lic:~ clc cslch :tiigc: sc t~:isa cn quc 1;i pxlirlti(:c: ibn dc bienes de consumo de 
I!)tiO-ti1 rlct::ivO :h,-;olulariicrik, :i pcsrir dc dicho auge y del incremento anuai de 
5.9"; en cl pr.ririuc,hi t i r i i to  i r i t c b i ~ ~  C ~ L !  arrlhos añOs. La ISI dc hicnea de produccibn 
rici es taba rccmplseantlo Gnic:tnientc LAS impr tac iunes  de bienes de capital, sino 
tamhign las m a n u f ~ ~ l u r a s  internas de consumo. 

El auge y sus  ctinsecuencias merecer1 un comentario detallado, el cual afrecg 
rcmos ;t contiriu:lciGn. Para comenzar, s in emhargp, redizaremos un breve es- 
tiidio dc 13 reliicibn existente entre nuestras hipbtcsis y las estadísticas. 

Aunientfi duihüntc este perfodo la relacibn incrcmcntai capiid-producto? Nue - 
vamente debemos eniplear la rclacibn eritre inversibn bruta y el incremento del 
pmduclo bruto interno, medxdo a precios constarites, como sustituto de K. La 
reLaci6n promedio para l o s  perfodos sucesivos desde 1935 hasta 1963 se refieja 
en la Tablü 9.  Un problema con el que inmediatamente nos enfrentamos es e¡ de 
decidir con respecto a 1950-54 el cual sugirigramos anteriormente, constituya un 
pcrfodo transitorio entre la fase de bienes de consumo de la ISI y la  de bienes de 
producci5n. Si resolvemos este pmblema asignando el K de 1950-54 a cada perki - 
do por turno, aSin ilegarFamiis a la conclusibn de que el ICOR de 1935-54 era cun- 
sideraklcmente mayo r que el de 1950-63. 

Adcrnfis, cxistc iin;i r : d n  para afirmar quc lns cifras sobre i i iversian bruta 
rlcfltwioiiadas para 1935-31 son exagcrad:is, ddno qtle la deflacibn de las Cuentas 
Xacion¿dcs dcl Banco C c n t r d  se liasan cn precios dc* 1950, cl cual marca la cul- 
minacibn de iin período de quince años en que los precios de los bienes de capital 
aumentaron virtualrncntc cl <Ir>ble que los precios do los bionos de consumo 9. 

22/ Rrili' Ilayii. e n  sil "Capital Formatiun and Argentina's Price-Cast Structure, - 
19,iS- 53'' - Rr:vie\v uf Ecui~ornics and Statistics (Octubre 1962), explica estas 
tendencias divcrge~ites (le precios como debidas en primer lugar a los pre- 
civs r.t.l:ili\,:ii-iic~ite bajos rle los comestil-ilcs uzusados principalmente, cree, 
lx>ir 1 :is p>l iLit>;is ir1tern:is que comyirim Pan I t i s  precios agrfcolas. Hayii subes- 
Liin:i cl cfct:to tit: 10s f';w to res extenios; pir ej . , la clificyl tad de exportar pm- 
d i i c l i ) ~  agric0cil:rs y dr: irnporlar bienes de capit;d durante los años de guerra, 
cuini) :isf türnbicn cl ügiirlo irtcremcnto en los precios mundiales de los bienes 
t lc c:tliil:d r l ~ i  r;uitc: I r i s  p ri rne ros años de p s  tgut?rra. Los precios relativos 
dc los l i i í h i i t - s  dt: c;i[ir lal ¿tuiiicnlanin menos rtlpidamente en 1945-50, precisa 
nictitt* cti 1.1 pc' t f d  i r k  1 (,n c.1 cuxl 1 APl  se enciintraba particularmente ocupado 
cti i m c h ~ ~ i + i  iii i 1 -  I ii-i l i  r'uc-ic 1s agdcolas internos. Iiayn se halla equivocado asi- 
iiiisiiicl id :isiiriii t. rluc I ~ i s  ~ircciris de  l o s  bienes de capital continuaron incrg 
iiici i l  liiiikisc cc~1:~livaiiiciiLc rhirwte la d6cada de 1950. Los dcflactcires de prg 
citis i i ~ i p l l ~ i l r i s  cic C:ONADl;: indican qiie los preriíis de bienes de capital dismi 

. . 
n1i.cb~.oii I cvciiiciite e11 el Cil timo perfudo en rt?laci6n a los precios de . c .' 



La divergencia de l a  Tabla 9 entre las relaciones de invsrsibn bruta en  pre- 
cios corrientes y cvnslantes para 1935-44 corrobora lo antedicho. Por otra 
parte, los precios relativas de los bienes de capital decayeron durante el pe - 
ríodo 1950-61. E1 ajitste de estos movimientus divergentes de precios rela- 
tivos reforzarfa la pmbabilíciad de que la K haya sido sustancialmente mayor 
en la fase de bienes de pmducci6n de la 1st que en el periodo anterior. 

El problema de lri. capacidad excedante es mas dificil de documentar. es-  
. tadfaticamontc. Es sabido que en la primera parte de  l a  dEcada de 1950 las 

industrias argentinas se ha i l d~an  aCin afectadas p r  paros ocasionadus pir la 
escasez de energla, pero desde 1959 en adelante, o quizb con anterioridad a 
esta fecha, estos problemas se vieron solucionados. Por ei contrario, SEGBA, 
la compafifa de electricidad del gobierno que abastece a Buenos Ai res y sus d - 
rededores, insisti6 en la aholicibn de horarios ahorrativos de  luz natural con 
el fin de e:.:tirnul ar el consumo de electricidad 251. En el perfodo 19 59- 64 ex- 
ceptuando los años de auge de 1960-61 la industria argentina estuvo operandv 
con un sevem exceso de capacidad. S e  encuentran disponibles algunas estadfs - 
ticas recientes que miden la extensibn de dicho exceBo, e indican que se halla 
concentrado mayormente, aunque no exclusivamente, en las industrias dinArni 
oas de bienes de consuma y en lar de bienes de capital &. Serfa mucho m 6  
Citil tener series cronol6gicaa de capacidad ociosa para indicar si el problema 
de larw plazo del excedente de capacidad se ha agravado pero no las he encon - 
trado abn. Nuestro supuesto es que Lo antedicho ha sucedido realmente. Tam 
poco es probable que el excedente de capacidad sea eliminado facilmente irdan 
do la demanda interno, y a qiic la misma rapidamente conduce a l a  econoinIa ha - 
tia otra crisis en la balanza de pagos. 

La inflaci6n evidentemente se ha agravado en la fase de bienes de produc- 
cibn de la ISI. Tal. cual demuestra el promedio de incremento en el fndice de 
precios impifcitos en. el PDN,  detallado en la Tabla 9. El empleo de prome 
dios quinquenales en dicha tabla, limde, s in embargo, a suavizar las variacig 
nes en la tasa de irivcrsi6n hnitri, las cudes se podrIa esperar que ocurriesen 
como resultadci de las incons tanles po1ític;is del gohiemo acerca de la infla- 
ción. Los Cuxlros ri y 72 tit. Las (:iicntzis Naciciiirtles de CONADE, que presen 
tan las proprcioiies m ~ ~ i ~ l t : ~  de íi-ivt~rsihn linita en prccios corrientes y conu- 
tantes, respec tivamrnlv, rniitlst r':tn iiiiich;is niAs de las variaciones esperadas 
en la prop>rción. Lo qrie so ipr'cndc, s in  eiiihargo, es el hecho de que dicha 
propomiCn xumeiitb pül-licul:~~7i-icntc t?n los ulos de  L9GO-63. 

bienes de consurno. Uich:~ dismiriuí~iOn ,qc aguaizaba particularmente en el c g  
so de los bienes internos de capit:d jT de la construcci6n, mientras que los b i s  
ncs importados rie capital sufricmii riiimentus mucho mayores que loa precios 
de los bienes de consumo, presumiLlcmente debido a las mas severaa reatric 
ciones en la importaci6n y a las suceeivas dc\laluacioneñ. 

23/ El Gran Buenos Aires consume aproximadamente el 60% de la produccibn de - 
energfa el6ctrica de la Argentina. 

24/ Ver la llamada a pie N '1 27. - 
47 



El rapido increnicnto en la deuda externa de los años recientes no requiere 
dticumentaci6n detallada. Para sintetizarlo, diremos que aumentb de $ 1.425.000.000 
a fines de 1.958 a $ 2.658.600.000 en septiembre de 1962. Desde entonces ha pe; 
münecido en el mismo nivel, por ej. : en marzo, 1964, la deuda externa era de 
$ 2.671.600.000, o sea cerca del doble del pmmedio anual de ganancias en las ex 
portaciones argentinas de los aiios recientes. La actual presión de esta deuda S; 

bre la capacidad de importacibn se evidencia en d hecho de que el 50% de la deu- 
25/, da contralda hasta marzo de 1964, debla ser saldada en 1964-66 - 

El irifiujo de l a  inversián externa directa y su distribucidn dentro de las difg 
rentes actividades se puede es timar aproximadamente de 1 as estadísticas sobre a! 
torizacion oficial para inversiones externas de  la  Tabla 12. El verdadero registro 
c ronolbgico del influjo difiere del de las autorizaciones, habiendose pmduc ido la 
mayorla de los primeros durante 1960-62, mientras que las autorizaciones tuvig 
ron lugar en 1959-62. Probablemente algunas de las inversiones autorizadas no 
se materializaron, pero la Tabla 12 nos presenta al menos el orden generd de 
magnitud del auge de inve si6n directa, como ast tarnbien de su dlstribuci6n entre 
las varias actividades d El auge fue evidentemente de corta duracibn. En 
1963 la balanza de pagos argentina indica que la transferencia de ganancias y re- 
galfas excedfa el nuevo influjo directo de capitd, y esta situacibn continub proba 
blemente hasta 1964. Aproximadamente el 90% de las autorizaciones sobre in- 
versibn externa se destin6 a inaistria~ dinámicas, y el restante 10% se distribu 
y6 entre la agricultura, las industr ias  vegetativas y la infraestnictura. La T ~ Z  
bla  12 no presenta la divisi6n de la inversihn dinamita entre las actividades de 
bienes de consumo y las de bienes de capitd. Una estirnacidn aproximada nos di - 
ce que quiza el 50-55% de l a s  inversiones se realizamn sobre industrias de bie- 
nes de capital. Evidentemente la actuaci6n de la inversibn privada externa fue la 
de mayor relevancia para expandir la  capacidad interna de bienes de capital a , 

?S/ Cifríts del Uunco Ccntrrti de la Repfililica Argentina b l e t f n  Estadístico, setiem - 
bre 1962,  marzo 1964 y de  CONA1)E. 

 ti/ L:I criinpilacifin dc la Tabla 1 2  no iriciuye la invcrsibn externa en la explotacibn - 
de pelrbleu, la cual fue lrabnda bajo un pivcedimiento de auturizacibn distinto. 
El itcin Derivados dei l'cirbloo sBlo se relicre a inversibn en refinerras. 



TABLA XII - Autorizaciones de-Inversiones de Capitdes Extranjeros lkrante los Años 1958-1965 según Ramas Industriales 

Industrias 
u$s %- U* % u $S % u&¡ C: T u@ % u$s % u* % 

Ganade ras - - 4,7 1, 7 5  - 1, O 1, 13 - - 5 , 7  1 , 0 5  
Extraetivas 
Alimentos y bebidas 
Textiles 

1 Codecciones 
Madera 
Papel y cart6n 
Imprenta 
Prod.qulm.y farm. 
Pmd. qufmicos 
Deriv. del petzdleo 
Caucho 
Guem 
Piedm, vidrios y cera- 

micas 
Metalurgia liviana 
,Me t alu rgí a pesada 
Autombv. y camiones 
Tractores 
Maquinaria 
Maquin. y artef. el5ctr. 
Industria frigorifica 
Constmccibn pública 
Transprtes marítim . 
Comunicaciones 

- 
- - 

- 
- - 

t i ,  2 49, a3 
2,  5 14, 79 
- 

Varias 1 . 6  9,47 1 4 0 , ; ~  0 , 2  0,s: 0,2 0,16 1,4 1,66 0 , 1  0,80 4 , 9  0,90 
TOTAL 1 6 , 9  100,01i 269.0  100.00 34.9 100,oO 125,6 100,OO 8 4 , 2  100,OO 12,6 100,00 5 4 3 . 2  100.00 



un nivel en que l a  econornfa argentina se encuentra aCin imposibilitada de utilizar- 
los completaniente g/. 

Se ha visto la Argentina en  condiciones de reducir sus coeficientes de impor 
tacibn durante 1 a etapa de bienes de pmdu mibn de la ISI? Las proporciones glo; 
bales en precios corrientes indican lo contrario. Las relaciones entre importa- 
ciones totdes y PBN o insumos industriales importados y PBN aumentaron draB 
ticamente después de 1950-54, aún durante los a h s  de 1960-61, en que los p& 
tamos y l a  inversibn extranjeros ayudamn a restringir el coeficiente5 kti .  Me- 
didos en  precios constantes, s in  embargo, ambas pmprciones se mantuviemn 
aproximadamente constantes. La diferencia en las propomiones a precios co- 
rrientes y constantes reflej an el fuerte incremento relativo en el precio de los 
bienes importados, ocurrido a mediados de la decada de 1950. A BU vez, es p- 
bable que este incremento haya tenido su principal origen en la reperaiei6n sobre 
los precios internos que tuvieron las severas re~tricciones a la importacibn su- 
perpestas a frecuentes devduaciones en los tipos de cambio antes que en los c r g  
cientes precios mundiales de las importaciones. Esto contrasta con el primer pe 
ríodo de  postguerra, en el que fue posible para las autoridades mantener fijo el 
tipo de cambio a pesar de la  inflación interna, ya que los precios mundiales au- 
mentaron. 

En breve resultará posible estimar a l  menos directamente las coeficientes4 . m 
y a  que CONA DE esta actualmente ocupado en invertir una m triz de insumo-pm- 

1I J '  

ducto para 1960 recientemente constmfda. Dado que una matriz invertida de 1953 
ya se encuentra disponible, la ejecucibn de multiplicaciones tediosas pero simples 
nos permitirfa obtener estimaciones directas de la tendencia en los coeficiente&. - m -  

1J I 

27/ Un estudio de CONADE de septiembre de 1963 estimaba las siguientes tabas de - 
capacidad excedente en las industrias de equipo de capital: 

Porcientaje de 
Ilam as capacidad excedente 

Maquinas herramientas 7 5  
Construcción naval 60 
Motores primarios de poca potencia 60 
Motores primarios de gran potencia 50 
Maquinaria vial 50 
Maquina ria agrfcol a 50 
Equipos i ndus t r i de s  universales  45  
Industria automotriz 40 
Tractores 40 
Maquinaria para generación, distribucibn y 

transformaci6n de energla 40 
E q u i y s  de movimiento y elevación JO 



TA.BLA XIII A - Coeficientee Di rectos de IrnportaciOii para Varias Inrkis trias 
Argentinas a Costo de Usuario, 1953 y 1960. 

1 Porcentaje del precio de 
mercado de bienes y ser 

vicios 
1953 1960 

Industrias Vegetativ as 
Alimentos y bebidas 
Tabaco 
Textiles 
Confecciones 
Maderas 
Imprenta y publicaciones 
Cuero 

Industrias I)incZmicas 
Papel y cart6n 
Productos qufrnicos 
C auc ho 
Piedras, vidrios y cer5micas 
Metales 

Metales exclufdo siderurgia 
Sidemrgia 

Vehfculos y maquinaria 
Vehfculos y maquinaria exclufdo 
automotores y tractores 
Automotores y t rac torea 

Maquinaria y aparatos electrices 

Otras Actividades 
Otras i tidus t ri as 
Cinnstruceiones 
Curnbusti1)l cs y clectricidati 
Corric mío v tr:insp) t-tc 



entre ambos ailos, el primero cerica del comicnzr, demaste de bienes de produc- 
ci6n de la  ISIy cl segundo en su perlodo de auge. El ejercicio serfaatil para 
comprobar  m& directamente las hipbtesis sobre l a s  tendencias4 ..m 

11 j *  

Entretanto, la Tabla l d  facilita algunas direcciones parciales como posibles 
tendencias de  los coeficientes corrientes de importacibn. Los coeficientes de 
irnportaci6n directa de dicha matriz deben s e r  interpretados con precaucibn. N o  
nos facilitan, por supuesto, el costo indirecto de importacibn de una unidad de 
producto para una actividad dada. Ademls, los coeficientes están valuados a 
costos de usuario, y están por consiguie te inüuenciados por impuestos internos, 

2 8 9  recargos, costos de transporte, etc. - . Notamos que exceptuando la de Im- 
prenta y Publicaciones, las industrias vegetativas poseen bajos coeficieiites di rec - 
tos de importaci6n, aunque el de Maderas fue alto en 1953. Entre las industrias 
dinámicas solamente la de Piedras, Vidrios y Cerh ica s  h a  mantenido un coefi- 
ciente oonstantemente baj o,  aunque el de Papel y CarGn decay6 sustancialmente 
desdc 1953 hasta 1960. Los cambios entre ambos afios resultaron particularmeg 
te sugestivos. Si definimos un cambio significativo en el coeficiente de importa- 
cibn a precios de mercado como un incremento o disminucidn de por lo menos 2%, 
desciib ri remos lo siguiente: siete industrias no suf ríe ron grandes cambios entre 
1 9 . 5 3 ~  1960. Cuatro de d a s  eranvegetativas, dos perteneclan a l a  categorra 
''Otras actividadesn y s61o una era catalogada conio dinArnica. Cuatro ac tivida- 
des muestran disminuciones significativas en s u s  coeficientes de importacibn, y 
solarnente una de ellas, Papel v C a r s n ,  correspondía a una industria dinamita. 
Siete industrias demuestran un considerable incremento en sus coeficientes de im 
purtación. Cinco de e k s  pertenecen a la catcgorfa d i n h i c a ,  una cs la de cuinbis 
t ibley Electricidady la otra es vegetativa. La dismiiiucibn en el codiciente de 
importacibn para Comercio y Transporte, debida presumiblemente a la vi r tual  
desaparicibn en 1960 de 1 as imp i  rtaciones de vehfculos de  transporte tcnnina- 
dos, se ve mas que compensada por el alto valor dei coeficiente de reposicibn 
dc Aiitomotures 4- tractores importados. En general sufrieron prcinunciados au - 
menlos en sus coeficientes de importaci6n las iiidiist.i.ias más activamente envueL 
tas r n  la  ISI de bienes de capital y de consumo duraM es. Est,e estudio preliminar 
p:trer:e enfatizar la vemsimilitud de nuestra hipbtcsis de que, a medida que las iz 
di~slrias sdqciicren tecnologías mas complejas, la crecienle variedad de insumos 
nt>ccs;i rios conlienza a sobrepasar el efecto de  arr=t re (backward linkage effect). 

2 ~ /  lJa nicitriz direcl:i dc ~risuti io-pruducto de l!)t iO desagrega el precio clc usu:trio - 
en precio C I F  y otros comyionetites, pero l a  de 195.3 nri lo hace. A efectos de 
c~vmp:iraci~ii p:irccc 1n5s conveniente emplear  en 1ü Tabla l , 4  precius de usua- 
i - i r )  para ambos perfodos. 



E". El ciclo 1959-CiJ 

Hacia fincs dc 195ti, la  ;idrriiiiistr:ir.iiin de F'~w.ur.idix~ sc einliaibr:h cn una scr-ic 
dc medidas er?oníimicas tcndieiites a ací4eriir  la [SI dt? bienes de c:,zpital y de con- 
s u m o  du-rables y ,  p r  c:unsig-ilicntc, l a  tasa dr! crecimiento ecíinbmico. C:u:ilcs- 
quiera hayan sido l a s  ~ i r e s ioncs  ~iolfticas que coiichijeron ri Frondizi a abanr1r)n:ii- 
s u s  1 argnrnente inantenidos punt.cis dc v i s t a  sohrc inuchos pi.oblem:-ts r?con6mir:ras, 
exis tfa un:( p~ij  ante l6gica hrtc:i:~ 1:~s ~icilílicas ccuiihinirb:is que 61 ctl igi c ~ r a  par:i \ni-, 

ner en pr5ctica durantc! sii prcsjdetici:i; 16gica impiicsta por el olii(?tivo dc ciiiili .- 

nuni* iiripiilsando :il des :~  rrrillo cconGinicbo, pr iniar iamente por ii-icdici cle la 1SI. 
Dadu que i'csullx ctiinbri c:n 13 Argcnli i i :~ c riticczr 1 a s  nic?didas tie 1~'i.tindíxi. ir1 icii - 

tras se :uiclila cutrio v5tido cl obje l ivo  1)lisicri de lograr un;i tn:lyurh 1SI de l i iur i i*~  
de producc:i(in, p : ~ r c c ~  6Lil res;iltar hi-cvr-~rnenle 13 cnnección 16@cn eritrc! :iriil,us. 

E1 prug,.rarn;i d e  l.'rrinAizj se iniviri  coil 1:i premisa iie qi~e l u  l:is:i de inversiOn 
detifa se r  increrncntada cciil el f i n  rlc  :icbclcrnr 1 : ~  1SI rlc bicncs d e  ~iiuidur:ciÓn. Es - 
ta hiptitosis fuc amp1i:iinenle c,oii-ip:irlida en la  década de 1!)5O pcir l u s  cf rc~il os cvci - 
n6rnieoc y polfticos argentinos *. P:~rece haberse dado poca prci>onderanr:in al 
hecho de quc la Argentina JiatiTa 1cigr;icki mantener  por algunos añus una rc,rpct;tbl t h  

tasa dc invcrsiiiri bru la  -que prn r r~~d i í i ba  en iin 2ur;l- perci que esl:i pmpi~c i5n  es - 
taba produciendo una tasa de crecim iciito m 3 s  cndeldc! qiie la  disfru tsda por  ~nixchi is 

otros ~ialses poscedores de  similares, y menores, tasas de inversióri hiiiL;i. 

El  gobierno dc Flundix i  rechasli dos n-iedios dc e l eva r  la tn.-; i~ de capitalizn- 
cibn. E s  cvidonte que  cl xumento dc I.cis i i i i lnrestos corno niedio ctc incrementar 1:~ 
formacibn de cnpi lid [dhl  ico fue cunsirler.:idn cciino polftic nmente impruclente, de- 
bido en pai-te quizli  a las dfit~ilcs prvb;ibil idiides de su rczaizaciún, qui x 5  tninbiEi1 
porqut: el inisnio liiil~iese requerido t r n s t u r n n i  el dclilícüdo hdance IcieulGgirii, ;ir,-, 
gentino, contrakdo rlcscle l : ~  carda de Pt:rfin; el c:iial ci. idencixba su 1ii.efcreiic.i :i h : ~  --  
c la i c  l e  J t i s t  i d  m J < i i  lii dEcada de 1.950 fui! rcclin.<;i-, 
da asimisriio La protiuhi1id:icl I ~ L '  iticrernent:~r la  t n s n  d e  fr,rinaciGn dc capital por 
mcdio dc :iumentcis en 13 i n l l  aciCiii miiy u r e s  quc l a  tasi i  corrientt? :iiiciid iiel  LO?;^, de - 
jando Ia prolongatia inflac'iAn cit. sc ia  consitl<:ratl;i corno uii estji-iluliiiite para I : i  for- 
rnacirin rlc c:ipit:d privad{)* 

Al rechaza r Ir is posi1iiiid:icics drl :iiiiiic.iit n r I :i 1:isn dc íiiversibri y dc c recirnii~ti - 
lu c i i~ tmer~idns  :ir11 cr-io riii ciitc.  qi~<xi:iii I os s i g i  i critcs iricdios: prhstamos cslci~icis 
eri gr:iri escnla sil 1iieinciil:idos [n) r 11) ia(li(i:ls l e t i d i v n t ( > ~  :l csi  iinula rm cl influjo díb i n - -  

vcrsiGn extelnii di L'cc~:~; (i(:~;iI u:i~'i<iii p;t r ; ~  ai cntiir i in in 34.u t' roliiinen d e  cxw) rtncihri 
:igrkcoln, dis niinuy cndo 1 : ~  pivr ) p i  rca ibii ricJ ingr-cso desliiiocl:~ n siielcbs y s¿dar:ios ciiri 
cl fiii rlc 1 ilic txr iin rriayu r. irolii riicii ~ l c  product:ióii :igrfc:ol ;i piira e x p  rtación. y c?sti-  
m u l : ~ r  1 n Sri rniacion tic i - ; tpi  l:il prbiviirlci iticrernen(:incli> 1 as g:in:inciits v el ahor1.0, 1,:i 

80/ Ver J. Villanii cv:-i, " Iq'i.;iiilc O S  Rc*Cr!rcncc f ~ . i r .  D i s c ~ i s s i c i n  oii Arhgciitiiie Econoni I(: - 
I1robleins", 



p m p  rcií>n del ingreso des tinado s d a a r i u s  dcbfri scr reprimida, eliminando los 
coritroles de precios sobre los bienes coiisumidris por  los nsalariados; reduciefi 
do el cmpleo pCihlico y permitiendo el libre incremento de  los precios internos 
eri respuesta a la devduacibn, mientras se mantenfan los controles sobre el ajuy 
te  de salarias. Las medidas, sin embargo, hemn suplementadas por la crea- 
cibn de un clima beneblente de 'teiirichissez-vous messieurs", el cual debfa 
proporcionar un estfmulo sicol6gico adicional a la inversidn privada. Este pare 
ce haber  sido en esencia el programa econbmico de Fmndizi. 

Como podemos apreciar actualmente, dicho programa no tuvo mucho &xito. 
La tasa de inversibn bnita aumentb significativamente (ver Tabla 9). De acuerdo 
a las Cuentas Nacionales de CONADE, la  proporcibn en el ingreso nacional de 
los sueldos y saiarios se vi6 drasticameiite disminuída en 1959 de 48,7% a 42,1%. 
La deuda y la  inversibn externa directa aumentaron rapidamente entre 1959 y 
1962, tai ciid fuera indicado previamente. El peso fue devaluado en  un 42% en 
1959 y en otro 4,5% en 1960. Pero los esperados resultados en la produccibn no 
se materializai.on. 

El producto bzuto interno real decayb un 4, 7% durante el drh t i co  afiu de ajug 
te  de  1959; aurnent6 a una tasa anual del 5,9% en 1960 y 1961, pero decayd nueva 
mente un 3,3?Ó en 1962 y un 5,5% en 1963. Tal cual se indicara en la TaHa 13,  1; 
pmducci6n agrícola del perfodo 1959-63 fue levemente superior  a la de 1956-58. 
La drastica devduacibn y l a  disminuci6n en la proporci6n del ingreso destinado 
a salarios de 1959 no tuvo un efecto perceptible sobre las exportaciones de carne 
rii sobre  las exportaciones agrfcolas de 1959-61. La exportaci6n de carne en 
realidad decay6 durante el dltimo pedodo. Unicamente durante el período d e p t  
sivo de  1962-6.3 se produjo un incremento significativo en las exwrtaciones agrf - 
colas. Los precios aumeiitnmn casi un 100% durante 1959; se establecieron en 
un rnoderndo ínc remento anual del 17% en 1960-61 aunque volviemn a incremen- 
tal-se luego de renovadas devduac iones  en 1962. 

Un n-rirneru de premisas econ6micas fundamentdes,  sobre l a s  que el pmgra 
rna se hallaba basado, resultaron evidentem entc eqiiivocadas. Una de el1 as esta 
blecía que la produce i6n agrfcol a responde rIa s i  &ni ficativ amente a 1 as mejoras en 
los  precios  relativos, es decir  a la dev~iluaci6n y a la eliininaoi6n de  los contro- 
ics de. precios. Parece extraño que los  arquilcctus dcl Iirugrama ccon6mico de 
Fmndizi hayan pd ido  creer que el prublemü dc l a  oferta agrícola hubiese  podido 
ser sustancialmente aliviado por tan simples ni~cüdas,  ya que el pmgrama de ISI 
en el cual fervientementc c refan sc basaba precisamente stibre la hip6tesis opues 
ta, es decir, que la produccibii agrfcola argentina tutal responde muy lentamente 
a las mejoras en los  precios relativos. Si la primera hiwtesis fuera correcta, 
no exis tirfa una buena razbn econ6mica para dar prinierü priu ridad a Ia 131 en el 
pru grama de desarrollo. ih cualquier fci rma, diclia hip6tesis di6 evidencias de 
estar equivocada. 

Un segundo supuesto, qqiie no se mater id ix6 ,  fue que La clisminucibn de la pro 
po rci6n del ingreso dest indo a sut:ldos y sd  arios 1 ibe rada cantidades sus tancides 



TABLA XITI B - PruducciCin Agrlcolu y E x p r t a c i o n e ~  Ar~entirias, 1956-63 

a Incluye ganado en pie. 

Total de Indice de 
Año exportaciones Exportaci6n produccl6n 

agrlcolas de carnea agrfcíd S . 
(millones de u@) 

1956 889, O 253, O 100, O 
1957 896,4 2 6 6 , 6  99, d 
1958 958,7 3 0 6 , 3  104,l 
1959 965,4 270, O 103,4  
1960 1028,s 280,4 105,O 
1961 9 6 4 , l  241,4 1 0 1 , d  
19  6'5! 1.216, O 256,3 101,7  
1 9  63 1365 , l  367, O 99, 8 

FUENTE: Review of the River Plate, Agosto 31, 1964, p. 373 y Cuentas Nacionx- 
les de CONADE, Cuadro 78.  - 

S 

de produccihn agrfcola para exprtaci6n. Una de las peculiaridades de la  Araenti - 
na es que los  productos cxpurtdililes coiiio ser carne, Meteos, fliitns y vino consti -- 
tuyen artrculos prominentes en 1 ü dieta de todas las cI lises asalariadas. E ~ t o s  a~ 
tfculas poseen por consiguiente cliis ticidades de ingreso ~tcross-sectiu~idf' bajas. 
El estudio sobre gastos farililiarcs de 1962, al quc nos refiriEramos anteriornicri 
te, hall6 las s i p n t e s  elastic.id;~des pnr:i las famil i ~ s  urbanas: calme y pcsvadci. 
0,49; fmtas y verduras ,  0, 53;  vino  U ,  J7; rilirnenbs en tOtd O ,  50.  Las tablas 
de dicho estudio sugiarcn que l:ts cliislicidadcs det. 5.1($ inferior de la distribuci6n 
del ingreso (de los que percih1:ui rncntis de $ 200.000 anuales a precios de 1963) 
pueden solamente ser inuderürI:inienlc muy ores. N o  es probable, por consiguien - 
te, que una transferencia de salarios hacia  ingresos de pmpiedad, libere grandes 
cantidades de comestibles para exportacibn. Lo que se necesita es una reducción 
generalizada del ingreso. i~icdio bas tmtc drAstico de asignar un mayor volumen 
de produccián agrfcula a la. expt,rtxciiin. Estci es lo que ocurrib en 1962-63, micn 
tras que en 1960-61 el incrernciito cii el ingreso red totd &sorbid el total de los- 
comestibles principdes que picliemn hnber sfdo liberados por medio de una dirmi 
nuci6n en el porcentaje de los ingresos de los trhajtldorea sobre d ingreeo totai. 



Un tercer supuesto que fracase en su tnaleriidizacibn Fue que el ahorro de dL 
visas, a traves de la sustitucibn de impcirtaciones, constituirla una lfnea de  defe; 
sa contra los problemas en el pago de dividendo8 y de deuda que se presentaron 
conjuntamente coti eJ rápido crecimiento de l u  dcuda externa y 1 :ts inversiones. 
Sin ernbarp el estfmulo del mercado, dirigib la inversibn hacía las Industrias 
poseedoras de coeficientes de importacibn relativamente al tos. L a  disminuci6n 
de l a  proporción del ingreso destinado a salarios acentud esta tendencia. Com- 
parada con el promedio de los cinco años anteriores la produccibn de bienes inter 
nos de consumo decayd un 5,8% en los años de  auge de 1960-61 (ver Tabla 11). 
Esta disminuci6n se concentrd en las industrias vegetativas, cuya demanda pro@ 
blemente se derive en su mayor parte de las personas cuyos ingresos están cons - 
tituidos por salarios. La pmduccibn del grupo vegetativo en 1960-61 era de un 
10% menor que la de 1958. En el caso de las industrias d i n h i c a s  sucedalo con - 
trario; la pmducc i6n de este gmpo fue un 14% m h  alta en 1960-63. que en 1958. 
La mayor parte de este incremento parece haberse concentrado en la  producci6n 
de bienes de capital, pero nu en todos, ya que las Cuentas Nacionales de CONADE 
indican que el consumo famiiiar de rociuctos "din8micos1 promediaba un un 7 ,2% JOP mas a1 to en 1960-61 que en 1 9 5 L  . A pesar de ello parte del incremento en el 
consumo fue satisfecho por un umeii to en las importaciones de consumo durables 
de 1960-61, las cuales se pudieron introducir bajo el sistema de recargos en la  
iniportacibn que habfa liberado las restricciones cuantitativas, 

Dado que ninguno de los tres supiiestos se llcvd a cabo, la continuaci6n del 
auge de 1960-61 pronto pas6 a depender de un inflii ju acelerador de pr6s tamos o 
inversiones extranjeros, con el fin de detener el problema del servicio de la  dwi - 
da, y financiar la creciente demanda de importaciones. Estaconstitufauna de- 
pendencia totaimente injustificada, debido a las razones señaladas en l o s  pAre 
fos anteriores. En 1962, la  balanza de pagos se volvi6 crccicntcmente huraña; 
los influjos de capi td  externo cc'ii-ilenzarun a decrecer y la economfa se desliz6 
del auge al receso. El residuo de dicho auge forrn6 una gran acumuiacibn de cri - 
pita1 que s6lo parcialmento pudo ser empleado. 

Hemos bosquejado npresuradamente ¡o que parece haber sido en lfneas priri- 
cipales el ciclo de 1959-63, crin el f in  de enfatizar lo que constituyd basicamente 
una  manifestacibn de las crecientes contorsiones por las cuales la  fiisc ISX de bie - 
nes de produccibn, por su lógica interna, cstA destinada a atravesar; exceptuan- 
do un inesperado surgimiento de la  pruduccibn iigrfcvla. El ciclo merece un e s k  
dio más amplio y detallado por el irnpaito educativo que el mismo pueda tener so- 
ti rc la opini6n pública argentina, la cual id presente, parcce estar muy ocupada 
en perseguir criterios err6ncos. Entor~ces no sc justifica (aunqur muchos per- 
sisten en hacerlo) censurar a 13 gesti6n de Frondizi puc una supuesr,c mala admi 
nistracibn, mientras insisten eti que el objetivo bdsico - uiia mayor ISI - con5 
tituye aGn el actual medio de libe raci6n de la A rgentina. Ni tiene sentido econb- 

do /  V e r  Cuadro 73, pp, 182-83. El inci-cmento en Iri produccidn es exclusi.i70 de - 
las  industrias automotrices. 



mico condenar a Frondizi por el ánico éxito notable de su programa de inversi6n 
externa, el cual prpdujo la rápida el iminacibn del. defici t petrolero, mientras ae 
ignoran las grandes cantidades de capitai mal empIeadas durante ei mismo pedo - 
do en el sector industrial. Ni deja de resu1ta.r ridfculo que los industriales ar- 
gentinos, mientras acumulan grandeo cantidades dc capital subempIeado, censuren 
al gobierno por la acumulacibn de grandes cantidades de mano de obra subemplea - 
da; cuando esta mano de obra no piede ser puesta en movimiento, usando el capi 
tal subempleado, sin que tenga lugar la resultante presibn en las irrg ortaciones, 
1 a que genera r&pidarnonte otra crisis en la balanza de pagos u. 

G . Conclusiones 

Este largo y complicado ensayo es en realidad la daboraci6n de dos temas 
simples.  El primero indica que no es posible que en una economla interdepcn- 
diente, un sector crezca indefinidamente a un ritmo acelerado, mientras los otiws 
sectores que proveen de insumos y demandan la produccibn del sectur en desarro- 
llo continfien estacionados; la ISI no es en esencia una polftica equivocada. Pug 
de muy bien constituir el medio mas fOcü de lograr que la estacionada agricultura 
se movilice. Existe simplemente, un lfmite de tiempo luego del cuai la ISI perde 
rA su  efectividad. Cuando llegue ese momento l a  polrtica debe orientarse hacia el 
desarmllo de  los sectores rezag~dos. En ia Arent ina  este momento se h a  visto 
1 argamente retardado. 

El  segundo tema indica que no es posible, en un mundo interdependiente don 
de la nueva tecnologra y los bienes que 10 integran llegan a l a  economfa desde afug 
ra, sostener el  crecimiento indefinidamente p r medios auttirquicos . 

En la TahLa 14 preseiitamos dos estimaciones de elasticidades de demanda de 
importaci6n, una para el perfodo de l fc L-ecirnicnto hacia afueraT1 de  1901-1934, y 
la segunda para el perfodo de T'creciniiento hiicia adentru'l de 1935-63. La 01 a ~ t i  - 
cidad de ingreso del segundo periodo e S mbs del doble que la del primem. 

Un ejercicio Gtü de investigación serls el siguiente: distribuir un incremento 
dado en el consumo entre las diferentes ramas industriales de acuerdo a s u s  
elasticidades de ingreso es  timadas. Aplicar los coeficientes resultantes en 
la demanda final de las diferentes industrias a los coeficientesd.. m. calcula 
dos dela tabla invertida de insurno-pruducto de 1960. Esto nos darlauna es 
tim ación del aumento en l a  demanda de impolracionss que provendrfa d d  in: 
cremento en el uso de la capacidad industrial mis tente, Yo esperaba poder 
realizar este ejercicio, pero tal cual indicara anteriarrnente, l a  tabla de 
insurno-producto de 1960 no ha  sido invertida afín. 



TABLA XTV - Regresibn del Porcentaje de Cambio en las Iniportnciones sobre el 
Pomentaj e de Cambio en el Y roducto Bi-uto Interno para la Argen- 
tina, 1901-1963 

Período de Ecuací6n de Coeficiente de 
tiempo regresibn corre1 aci6n 

FUENTE: La base de los  calciilos es Techidt, Boletfn Informativo N ' !  140 (Mayo- 
Junio 1964), Cuadro 1. 

Abn as$, ni por razones aritrneticas o econ6micas, deberfa esto i-esultar s o r  
prendente. Aritrnkticarnente, el resultado emerge del hecho de  que la elasticida; 
ingreso de la demanda de importaciones es el resultado de dividir la  pnipensi6n 
marginal por la propenaibn media a importar. La ISI consiste en reducir ¡a pro- 
pensibn media a importar de manera que a menos que la margiriai tambibn se re- 
duzca, la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones crecer&. 

Por qu6 no deberla mimismo disminuir proporcionalmente la propensibn mar  
ginal a importar? La raz6n es econbmica, o rnás bien dicho, tecnolbgica y euon6 - 
riiica. Al  reducir las impoi-taciones a bienes intermedios y de capital esenciales, 
ocurrir6 por regla general que un incremento e n  la pmduccibri iritcma tendra even 
tuaiinente que ir acompafiado en una proporcibn bastante fija por un aumento en las 
importaciones. La pmporci6n puede aCin ser inc remcntada a trav6s del tiempo, si 
los avances en la tecnología iiiipo rtada ii~iplicanique la  producci6n interna requiere 
un conjunto de insumos mas rApidamente ampliado que la tasa a la cual la oconomfa 
puede reemplazar dichos insurnos con sustitutos internos. En la Argentina, la p z  
peiisibn marginai a importar ha promediado a un misnio nivel en ambos períodos. 
E s  decir, que la  propensi6n promedio a i m p r t a r  del perfodo 1901-54 parece ha- 
be r  sido dc  un 25%, el cual, para una el as ticidad de ingreso de 1 ,  6 implica una 
pmpensi6n marginal a importar de 0,40, En el perrodo 1935-63, el promedio de 
dichapropensibn fue de un 10-11%. Paraunaelasticidad de ingreso de 3 , 9  la  inig 
ma imdica asimismo una propcnsi6n de 0,39-0 ,43 ,  En ei perfodo de "crecimien- 
to hacia afuera", las fluctuaciones en las exportaciones tuvieron un efecto mas di- 
rectu en el ingreso interno, pero un efecto menor sobre los insumos necesarios 



para la actividad prnductiva interna. En el dltimo perfodo de "crecimiento hacia 
adentro", las fluctuaciones en las exportaciones han tenido un efecto directo me- 
nor sobre el ingreso interno, pero un erecto mas pronunciado (a travgs de influen 
cias sobre la capacidad de frnportacibn), aobm los inaurnos necesarios para la & - 
tividad productiva interna. Cualesquiera fuesen SUB otros meritos, la 1st y "el 
crecimiento hacia adentrott no han reducido ~ignfficativamente la vulnerabilidad 
de 1 a economfa argentina hacia las fluctuaciones en las exportaciones. Ni ha l i  
berado al crecimiento a larp  plazo de su dependencia sobre el desarrollo de  la^ 
mismas. 



S E G U N U A  P A R T E  

PRODUCTIVIUAU Y EXPORTACION INDUSTRIAL 

El reciente aumento del intcr&s sobre l as  posibilidades de e s p  rtacibn del. sec - 
tor i ndus t r i d  se v e  sostenido por el suwesto de que la ISI parece fiiidmente hall- 
se en dificultades a menos que reciba cnlabormión proveniente de un surgimiento 
en el desarrollo agrlcola, 13urante la  depresidn de 1963 se produjo un pequeilo nc 
mero de exportaciones por parte de las industrias de productos inanufacturados 
para suplementar el modesto volumen - exceptuando el envasamiento de carne - 
de exportaciones mBs tradicionales de comestibles elaborados. Sin embargo, 
portar a precios menores que el costo unitario con el fin de hacer un uso mas plg 
no del excedente de capacid,xí es una cosa, y una exprtacibn sostenida y pmchic- 
tiva es otra. Actualmente, parece ser qiie los costos de pmduccibn de casi todas 
1 ns industrias argentinas son demas iar!ci dtos como para transformar en provecho - 
sa una exportaci6n sostenida; salvo el caso en que la rnisrna se efectúe en peque- 
ñas cantidades des t inadas a mercados protegidos, de parses vecinos. 

Se encuent,rnn tmjo consideraciún dos riiedios de lograr la cxportacibn indus- 
trial: uno es rev iv i l*  el crecimiento ile las industrias dinamitas hdlando merca- 
dos adicionales a traves de La Asociacibri Latinoamericana de Libre Cornercio 
(ALALCJ. El segundo cs incrementar la pmductiividad industrial y reducir Iiis 

costos para hallarse en coiidiciones de tixpnrt:+r beneficiosamenta en tnercados 
mundiales. Cada sistema requiere, sin embargo, un es t~ l ec imien la  de priori 
dades algo diferente drntm <le 1s p l f t i o a  indiistrial. El sistema ALALC impli<a 
esencidmente la continuacibn de la ISI einp1p:indo o tms  mcdios, es decir, l a  e& 
tension de la mismadentro  dc un mayor mercado regiona.1. El del mercado mun - 
dial, por otra  parte, requcrjrfn, sostenemos, un mrtyor cambio en las priorida- 
des itidustriales. Dicho cambio de1nand:irfñ l a rnoderni zac*irin y racjonal izaci6n de 
varias industrias vegetativas, coii el l'in de  transformma rl as en compet.itjvas dentro 
de los mercados mundi:iles. C:udx sisí.c?rna reiictivarla cl ciccimiento industrial 
en forma distinta. El de 1 ü A l ,  AL(: avt.1 t\ru ~ P H  rl desar.rtd lo dc es1 Lzbonamienbs 
r e t r a s h s ,  fTbackward l inkagr .~ '~ ,  pnip<iwirin;intlo mi? rr.;idris m 5s amplios que eg 
timulnrfan la instalaci6n dc tales csl :thiiri;tmient.us. Si este Gl timo se transfor- 
ma en un h i t o ,  su efecto reducir-fii Ir is r.oefir.ient.cs de impr tac i6n  con respecto 
a las importaciones extra-r~gional ces El rr~fei*t.nle al mercado mundid,  por 
o t ra  parte, reduciría los cuellns dc. botella en l a  capacidad de importacibn, i; 
crementando los ingresos en mnnedii &ira; y ,  de esta manera, otcirgarla un n- 
y o r  espacio entre el cu,d puedan crecer las industrias dinánliras.  Dentro de cg 
te sistema, en otras palabras, las industrias vegetativa8 apiimi rfan la tarea (que 
el scctor agrlcola ha desempeñado tan ineficazmente), de pruporcionar las divi- 
s:is que permit i  rían Xa con1.inuidad dc 1 a industrid i iaci6ii. 



Las razones de pir>chictivirliicl su11 las medidas iisu¿des dc Los canibios c:n la 
eficiencia. Sin embargo, dadu qiic una gran variedad de insumos, aigtnos tan@ 
bles y otros no, dh'unus ya cuanlifichlcs y otros no, son necesarios para produ 
eir una unidad de pmduc t r i ,  no sc  ha proycclado adn una medida de pmdiictividnfd 
eatisfacturiamente arnpl ia L/. AdeinSs, al tratar con la manufactura, el prol>lc 
rna resd ta especiaimente complicado debidu d predominio de firmas e industrias 
de produccibii inutiple, y a los cambios a trav&s del tiempo en la cornposicibii 
de la pmduccian y en la cdidad de los productos que entran en la composicibn. 
En este estudio hemos empleadi el trabajo o la productividad hombre-horas, 

+ simplemente porque esta es l a  Cinica medida actualmente calculable qiie nos p tu) - 
po rcionan las e ~ t a ~ s t i c a s  argentinas, Dicha medida nos permite asiinismo ri!a - 
rizar algunas comparaciones aproxiinridas sobre prciductividad coti industr ias  de 
palses mas avanzados. En el analisis del problema de exportacibn industrial, 
sin ernbarw, se concede explfcit a t u l ~ r a n c i a  a la  psihi l ida~l  de que la sustitu- 
ci6n entre factores, i . e . ,  una raz6n capital-trabajo mas  baja, puede disminuir 
los costos mien tras disminuye ia productividad del trabajo modificando por con- 
siguiente la relaci6n inversa entre productividad del trabajo y costo de pmducci6n. 

Tal como sucede con el anfüisis de niiichos problemas econ6micos complc- 
jos, resulta conveniente dividir l ü s  fiicczas que infiuencian la pniductividad en 
variables de demanda y de ofert:~. IAS variables de demanda son aquel.las que 
afectan la productividad como resultado de un  cainbin en la cantidad producida. 
Por ejemplo, un iiicreniento en la pruducci6n puede reducir la capacidad exce- 
dente; pucde aderri5s originar en consecuencia un stock mds moderno de plant:is 
y equipos, iiiduciendo aumentos en la c~ipücidad, y conducir a un reemplazo m $S 

r5pido de plantas y e q u i p s  oíislenlt~s. Un incremento cn  la produt:ción purdt asi - 
mismo mejorar la productividad p c r m i  tiendo una explotacibn mbs efectiva de las 
economrüs de cscaia. 

Este juicio se refiere asimismo a las llamadas medidas de prochictis idad t o t d .  
En primer lug;iim las mismas se fiallan en ventaja con respecto ü l a s  medidas 
de productividad dcl trabajo, dadu que iderilifican tambien m se*ndo insiimo: 
capital, Pero tal c o i ~ ~ o  se emplean actudmente. las medidas de productividad 
total deben reducir los items dispares de capitai a una Iinica unidad homogb- 
nea. Lavalidez de este tip) c-lc! i-cchicciói~ se cncuentrma aGn en contniversia 
dentro de l a  teoría dc cripil;d, riiirio as f  tambiEn el supuesw s imp~i f ica lor io  
de que existe l n  ccirnl>~~tcni~i; i  1ii*i*l'e~.ta en l u s  rnercltdos de fwlorncs y pmdiic 
to,  de manera que las  prop~i~~i~~iics f:icluriales pur4tv st.r cinpleadas l iara 
suministrar  el valor poiideradu para l u ~ ;  insiirnus combinri,ilJs dc! trabajo-ca 
p i t d .  En cualquier c:isri, tales ri,cdidas de prorliictividad totd dejan un 
gran residuo de produccibri si11 cxkil icnr ,  el cual se reconoce generdinente 
debe originarse eii parte por L A S  iiicjoras cualita!ivas en cl insumo de factg 
res, como 3sf tarnbiE11 por el catriliici tccntilbgico y de cirganizacibn, Dado 
que niuchos de estos insumcis adioiriiinles poseen costos soci:iles, serfa acon 
sej*ab¡e : 3 caicularlos e imputarles ai m a los primeros de la produccibn. 
Desafortunadamente los problemas conccptiidcu y prficticos de medir estos 
o t r v s  ¿isyitlctos de piwduciividad clucdrin aún s in  solucidn. 



B. Un modelo de demanda-productividad c industrializaci6n sustitutiva de impor- 

El principal objetivo del modelo es demostrar por que un sector indu~trid r: . 

que contin6e desarmllhdose siguiendo las lfneas de la  ISI, tal como se destaca en 
la Parte 1 de este trabajo, se hallara probablemente en continua desventaja con res 
pecto a los costos para exportar productos industriales. En o t r a s  palabras, el m2 
delo intenta demostrar que el ca'mbio en la poiltica de industrializaci6n es necesa- 
rio si la Argentina desea penetrar en el camino de las exportaciones industriales 
mundides. El modelo se basa en las siguientes hip6tesia: 

(1) En organizacidn las firmas son igualmente eficientes en todas las industrias. 

(2) Todas las industrias tienen costos de prvduccibn que, a los existen1 
de salarios y de capital resultan demasiado altos para permitir un 
ci6n mundial beneficiosa. 

(3) El tipo de cambio esta dado asl como tambiGn lo est6 la razbn enti 
cios internos de los factores y los correspondientes a industrias e 
equivdentes que se hallan exportando. 

E l  supuesto (1) se efectúa solamente por conveniencia analftica co 
aislar la demarida de rfbtares que influencia los costos y la pmductivi 
modelo, se admite una c.dificaci6n: una proposicibn acema de las 
de sustitucibn de factores para las industrias con diferentes gradot 
noldgico en sus procesos de produccibn, En la Parte IU, de este e€ 
to (1) se modifica aCin mas ampliamente al discutir los determinan 
tividad sobre el lado de la oferta. 

Para la Argentina actual el supuesto (2) resulta, tal como ind 
rlormente, aproximadamente co r recto. E l  supuesto (3) se modifi 
dinamitas del modelo. 

Dadas estas hifitesis, que una industria austitutiva de i m p i  
o no una eliciencia cxportadora, dependerfi de l a  accibn recfproc 
grupo de fuerzas: (1) el c f e c h  sobre la produclividad de la indu~ 
el crecimiento de las otras industrias; (2) el efecto que ejerza e 
ductiM, sobre su pmpia productividad; (3)  el crecimiento de la: 
compelido res extranjeros . 

Se puede disponer rápidamente del primer efecto, estu es e 

2/ Esta seccibn es l a  revisibn de un análisis sobre este probll 
estudio "Monetarists, Structuralists and Import Substitutin 
presentado en 1 a Confe mic ia de Río sobre inü acibn y c rec 



mica, de los efectos de ectinomfas y deseconomlas externas. Si el establecimien - 
lo de nuevas i n d u s t r i a s  invari:iMemctitc disminuye cl costo ]x>r unidad de  las in- 
dias lrias exis lentes, enlonces sc jiis tific rt 1iol gadam ente una rapida ampli m iGn del 
espcctm industrial, y a  qiie l a  IS1 tarde o tciriprano reducir& 10s C O S ~ O S  industria- 
les a niveles eficientes siificientemente bajos para exportar. Lo que previeiie es - 
te suceso afortunado es desgraciadamente que las firmas e industrias tarnbibn 
compiten por recursos escasos. Este constihiye en realidad uno de 1 os principa 
les puntos tratados en la Parte 1. La ISI sufre pmbIemas c rdnicos de estrangu- 
lamiento, los  cuaies reducen l a  producci6n industrial y aumentan los costos. En 
la fase de' bienes de consumo existen cuellos de botella cr6nicos de tipo inf ra-es 
tnich~rales.  En la de loa bienes  de producción el principal estrangulamiento 1 1 i  
ga a ser el insiificiente aumento de la capacidad de importacián para sustener de 
lleno a l a  capacidad de pmducci6n. Ademh,  el problema del cuello de botella 
tiende a empeorar cuando la ISI se desplaza desde la fase de bienes de consuma 
hacia la de bienes de producción. Entre algunas subramas de industrias 1 as rela - 
cienes complementarias - los eslabonamientos hacia addante y hacia atrás - 
pueden exceder en importancia a las competitivas L/. Pero esto aún implicarfa 
que la elecci6n dc industrias a estimular puede afectar críticamente la capacidad 
del  pafs para transformarse en exportador inchstrial. 

En el Diagrama 1 se hallan combinados los otros dos grupos de fuerzas. V y  
U son modelos de industrias vegetativa y dinamica respectivarncnte, tal como se 
identifica en la Parte 1. Se supone que la industria D insumirb tecnoldgicamente 
procesos pn>ductivos (sofisticados) mAs complejos que fa industria V. Toda la 
clasificacibn de industrias vegetativas y \.dinArnicas puede, creemoqser  ordenada . 
asimismo de acuerdo a la creciente sofisticsicibn tecncil6gica. Se supone ademas 
que estas clasificaciones no se superponen, sino que se unen para incluir en un 
5610 conjunto todas las industrias ordenadas de acuerdo al nivel de  dicha sofisti- 
cwibn 41. A s f ,  p o d ~ m o s  iiriaginar cntvnces un conjunto dc curvas da industrins 
similares a las de V y D llenando el espacio alrededor de ellas. 

Las curvas V y D revclm la relacibn p s i t i v a  en cada raso entre la tasa anual 
de crecimiento de la proílucci6n y la  tasa anuai de cambio en la prriductividad del 

/ La teorfa de los polos de crecimiento de E'rmqois Perroux se basa en esta no .+.. 
ciliii de agrupaciones complementarias. Ver  I'Notes s u r  la notion de Pule de 
Croissance", Econornie Appliquéu, (Jmiii~q-,June, 1955), pp. 309-20. Por 
otr:i parte, resulta malfticamentc iticu rrecto el pinto de vista que se le atrJ 
biiye a Nurkse ( q u i ~ 2  erróneamente) de que la  curnplemeniaridad en la d e m G  
da asegura que l o s  efectos externos entre iiidustrias son positivos. Ver Mar 
cas Fleming, ltExtenial Economies and thc Uoctrine of Balanced Growth", 
Econornic Journai (Juniu, 1955), pp. 241-56, 

4/ Resulta un problema difícil identificar un fndict. de sofisticacilin tecnol6gica 
+ 

con el fin de hdlamos capacitados para cuantificar el concepto. Posibleniec 
te resulte G ti1 la 1.ax6n técnicos-obreros. 



trabajo. Esta relacibn positiva incorporardos relaciones funcionales entre la pro 
duccibn de la industria y la productividad. La poeicibn de las varias curvas esta 
determinada por otras dos. 

Tasa anual de cre- 
cimiento de la pro- 
duc tividad media 
del trabajo 

Tasa anual de c recimiento del producto 

Podemos denominar a la primera relación como efecto de Salter u. Se inc- 
pora iiueva lecnologfa en cualquier industria principalmente a travgs de inversi6n 
bmta en los equipos usualmente mas avanzados. Dado que tanto la planta como el 
equipo slin durables, cada inciustria poco despues de su instalacibn posee estratos 
en su planta y equipo de diferentes origenes en el tiempo y por eso de diferentes 
grados de tecnolo@a, siendo menos eficiente ei equipo cuanto más mtiguo sea el 
origen. En consecuencia, cuanto m& rapido sea el crwimiento de la  pmduccibn, 
menor uaudmente será la edad pmmedio de l a  planta y del equipo industrial y mg 

5 /  . Se@h: W. E .  G. Salte r, quien fuera uno de los prime roa en hacer uso de - 
. un mayor factor sob re las estmcturas de capital que hablan sido ignoradas 
por l a  teorfa de capital. Ver su estudio aobre Pmductivity and Technicai 
Change {Cambridge Univemity Press, 1960). 



y o r  el crecimiento del promedio en la pmductividad de  su trabajo y capital. Las 
tasas m5s altas de crecimiento apresuran la expansi6n de la capacidad y la tasa 
obsolescente de equipo antiguo, y por consiguiente su mas rApido reemplazo. La 
relaci6n entre el crecimiento de la pmduccibn y la productividad es m$s parabbli - 
ca que lineal. por una razdn bastante obvia. No se piede incrementar indefinida- 
mente la tasa de crecimiento dd pmducto s in que la  industria encuentre progresi - 
vamente trabas de o rganizacibn y de oferta de insumos que disminuyan el efecto 
Saiter. 

Las camas se ordenan a si mismas junto con las industrias D en un nivel su 
perio r al de las industrias V debido a una segunda re1 acibn: el efecto de econo- 
mlas de escala. La consecuencia de este efecto sobre la productividad se ilustra 
en forma harto simplificada en el Diagrama 11. Tal como está diseñado, el dia- 
grama presume que las industrias argentinas mas sofisticadas, es decir, las in - 
dustrias D, son iaa mayormente afectadas por la  inadecuada escaia de operacio- 
nes. Es mds probable que lo antedicho resulte efectivo si ponemos una mayor 

Diferencia porcentual 
de la productividad in - 
terna con relaci6n a la 
extranjera 

DIAGRAMA II 

Diferencia porcentual del producto con relaci6n 
al tarnafio de eficiencia mfnimo 

atencibn sobre la escala de operaciones de un complejo industrial, que sobre la 
de una planta individual, aunque ambas se hallan algu vinculadas. Hasta un cierto 
punto, cuando m'as grande sea la escala de operaciones, lfneas de producci6n 
continuas reemplazan la pmducci6n por tandas p a n  varios insumos destinados al 
producto final y p r  lo tanto mayor sera la raz6n dc pmductividad para el complg 
jo en su totalidad. Luego asumirfamos que cuanto mas lejos se encuentre una in- 
dustria de la mfnima escala eficiente de operaci611, mayor será el incremento en 



su productividad para una  tasa dada dr! rrecimieiito en la produccirin. Rnlo~rce , r ,  
para las industrias diiiáiii ic :ts el el'ec to de 1 a econonifii de  escdtla reforza 1.5 cl 
de Salter mas f i rmemente que en el caso de las industrias vegetativ:is, las cuides 
son presumiblcrnente las que se encuentran mas cercanas a la mfnima escala efi 

6/ 
+ 

ciente - . 
Una tercera relaciGn, o1 efecto aprendizaje, simplemente traslada hacia arri - 

ba las curvas de  industrias en grados variables. Este efecto seiIala que con una 
planta, equipo, fuerza laboral y tasa de crecimiento dados, l a  pruhctividad se in -- 
crernenth a trav6s dei t i ~ m p o  como una funci6n de pmducci6n acurriulativa, yy 
que la experiencia en la  produccibn incrementar5 l a  capacidad en el trabajo y Lil 

coorditiac ion de oper¿iciones. Probablemente el efecto sea mayor para I as i n i h l  
t rias mas  tecnd6gicüniente sotis ticatlas, las cudes tienen más conocimiento que 
adquirir; l a s  c u r v ~ s  en el Diagrarria I están diseñadas obedeciendo esta tenden- 
cia I/ .  

La  cuarta relaci6n se establece entrc la productividad y el grado de utiliza- 
ci6n de la planta y e l  equipo. El desplazamiento sustancial de la capacidad exce 
dente hacia la e n a  capacidad iricrernentará l a  productividad. En el niagrma 1 
hemos extendido las cii rvas hacia el (irea izquierda con el. fin de Indicar lo ante- 
dic lio . 

Las cuatiri rciaciones cn su totalidad influenciarlm equipo proporciondmen- 
te la prodiictividad del tr:diaju .v del c;ipit:d. Uria quinta rclacibii. sin embargo, in 
tenta disminuir la piuci~ictividüil del trabajo ai mismo tiempci que aumenta  l a  rlcl 

6 Nuestra conjetura scr la  que en la prAclica algunas dc las  curvas de iridustrias - 
se cruzarían y que cxistirla alguna s~rperpsici6n entre las clasificacjcint>s di.- 
iiArnica y vegét:itiva. Un pcrfecto or.ilr:n requcri rfa que la parte descendctilc 
de tucins las c u r ~ a s  dc costos ínrhislr'ia1c.s :i largo plazo tengan casi lu misma 
pendicrite, Lo cual es un supues to  herOico, aiinque, dado que nadie ha piclido 
medir esas curvas, nu pidemos saber cuhi Lejos de la reaíidrtd se encuentra la 
simplificiwibn. Simil:~r.rnenle, las cic veget;itivii y dinñniica son crucias aproxi - 
maciones de  iiirius t rilis rnerior o rni'vo rmente sofisticadas tecnolbgiciunentc, y 
el inc rcmenlo de dicha so fistic!acilin ilu implica una rnfnima escala cficierite 
mbs grande eii todos los c:isos. 
En 1 a pr6xima secci6n ~iresentarnos los  resul tüdos d e  un cmdo in tent.0 inicial 
dc determinar el ~iruhlema de 1:i eciinorril:~ dc esc:ililü parala Argentinii. Obtg 
nernus ciertamcntc supe rpisir.ii,nes npurenlcs, pc 1-0 no sc rechuxa La hip6to- 
sis de quc los problenias de ecolivnifa de escalti son niSs grwldes en las indus - 
trias din5iiicas quc en 1:is vegctativlis. 

7/ Estn  es tambiFnuna gr:ui simpii€ic;ición, dado que en un:i piitnta y fuerza Iabo - - 
rnI d:tdas, el aprcv~iix;ijc por la influencia de la repctioibn se vcrfa gr4ua-i- 
mt?ritr? disminufdci quiafi para scr reemplwadci por el hastfo. En ese casri l a s  
curviis D descende cf:ui e11 ($1 tiempo mas que las V. 



caso, se desplazarfa hacia la ixquie rdii. Exislck, s i n  emhargo, un Ifmitc eti el 
5rea dentm de la c u d  la  c u w a  sufre los desplnxamienlos. La misrn:t cstA deler 
minada por l a  lfnea P,, el crecirnivntu anual d~ la prriductividad de sirs industrias 
s imi la res  que exportan en el exlericir. Es t a  Ifnea depende de la e?tdgena iriforina- 
ci6n sobre estas tasns de productividacl externa. Eii el Uiagrüma, sin emhargo, 
dicha IInea sc localiza hallando para cada industria cl crecimiento mlninio de 
producci6n que la misma necesi tar ía  para evitar 13 ampliacibn dc s u  irisiificicncia 
pruductiva. Td como se lidla trazada, la lfnea Pf implica que las industrias 
dinlmicas cxprtadoras del exterior poseen tasas mAs altas de incremento en 
la productividad que l a s  simples industrias vegctativns. E s t a  es  una generalizs 
cilin razuii3ble1 basada en la experiencia disponible. A l  traxar a Pi como una M 
nea rect:i, redi;l,amos, eviderrtcrnenle iina gran si rnpl ificzici6n, atliiquc la m i s i n a  
resulta perdonabl c dado que no disto rs iori a 1 as re1 ac icines general es expl ic:idas 
en el inudelo. 

Quk es Lo que implica el modelo para los proyectos sub re  exportacibn indus- 
triai de la  Argentina'! Primeramcnte, se supone que una t a sa  dada de aumcntri 
en la producci6n inc rementara m6s 13 productividad dei trabttj o en las industrias 
dinhiicas que en  13s vegetativas, Pero, ai mismo tiempo, las industrins dinbmi - 
cas necesitan mayores tasns sostenidas de incremento en la produecihn para alc? 
za r  una pwdiictividad expo rt;~ble, Esto sucede pi ique 1 rls mismas  sr ven más 
afectadas por las deseconomfas de pequeña escaia que las indusf,rias vegett~tivas 
y se encuentran menos capacitadas bajo la ISI para mantener al.1.a~ trisas de crc - 
cimiento wr largos perfodos. 1,as ciirvus de producción de todas ellas demue:; -- 
tran apdos ~etrast ia ,  con la sugcstiíin itdicjond de que dichos retrasos pueden 
ser ruin mayorcs para las intiiistri;cs dindrnicas que para las vegetativas, y:i quc 
el mercado interno para las primcr;is litindc ;i ser mfis pcquefiu. DacIri qut! las 
nut.v:i,s industrias esialilt:cidris hzjo l:i I S I  cotnienxan s u s  operaciones cun precios 
y costos qiic se encuentr;ln tiiu,v por cncirn:~ dc  los niveles rnundialc?~, s u  capaci- 
dad parrt reducir s u  insufic:icnci¿i se 1imil;i :i su rfipidi-i perrodo cle desarrollu, 
Cuando este se delienr , t:d insuficirnci:i <.<:sii  cn sii disiiiirmiiiin y puede aún & 
pliarsc nuevmn cntt.. 1,:i rclac i6n prtidiiclit.idad-cus tus bosquej ad:i en el rno(1elci 
explica, en otras palabras, 1:i corrclncii in inrr:rs¿t entre l a  pmducciiin y los prc - 
cios relativvs de la indiislriii ;i rgenliiin iridir:aiicis en la Tabia 6, p. 29. L a  IS1: 
entonces ccilora ;d sector inri~istr.iril ci-i un  cstatln nrbnica de desventaja dinfimica 
en lo que a exportacoifin sc refiere, g SLL coiitinuacrbn en lugar de conducir a Iü 
exportnciiin pmbablcin ciit e perpctCir: dicl:u closventaj a. 

Debido a que 1:~ tasa de c rcc imiento cic esas i i i r lustr ias diiiAriiicas se rutraaa 
m i e n t r a s  aún  SP ven :tfPctadas kx)run;~  rri:iycir insul'ic.ichnci:i e n  s u  piuductividad (en 
comp:iiqacifin n sus sinii lares extr;tnj pr : i s j  quc 111 rhxwri mentiidri por  las vegetati- 
vas,  el siguielite corril:irio se pone iiimeíli:tt;imcnte en t?~~íric?nci;~. Si Lumfisemos 
los precios unitarios de una sccc iGti  Iransvcrs:tl de productus  cornuncs a trzivbs 
de l a  gama de indiislrias a r g e n t i n : ~ ~ ,  y los cornp:~r'&semos con los precius  de piw_ 
ductos igudcs de los Es1:tdos L-niclus o de parses inrhisti~i~dixados rli: Kurupa,  La 
diferc.nc.i:i de precios, t i  dc rnzoiies di. lit-eclios, sr!i.i:in nia.ytore Ii;tr:t las indus-  
trias dindiriicas que pnrri 1;is i-cgctativ;ts. Esto explica porqiie. vistas desde el 1s 



do del andiais de la productividad,  la^ industrias vegetativas parecen tener mayo 
rcs posibilidades de alcanzar una eficiencia en la exportaci6n si su desarrollo se 
reactiva. Además, si pudi6sernos realizar una mejor clasificaci6n de los dos ti- 
pos de industrias en tkrminos de un índice confiable de safisticaci6n teciiológica, 
llegariamos a la conclusi6n de que existirfa una relacibn entre las razones precios 
internos-externos y la sofisticacibn tecnulbgica, 

La primera proposici61-1 p o d ~ f a  ser experimentada s in  dificultad, La segunda. 
mientras resulta 6til para identiffcar mas precisamente cuaes son las industrias 
qire se hallan mfis cercanas a la eficiencia de exportacibn, requiere hailar una 
mcclida fidedigna de sofisticaci6n tecnoldgica. 

Una segunda deducci6n nos revelarla que no es pmbable que, bajo la  ISI, la 
reduccilin de salarios origine una exportaci6n industrial. A menos que se halle 
paralela a equivalentes reducciones en el ingreso famíl iar  de  los no asalariados, 
la reduccibn de salarios simplemente conduciría ai ingreso hacia el úitirno grupo. 
Td actitud deprime l a  demanda para la mayoría de las industrias vegetativas 
inicntras estimula la  de las industrias dinámicas de  bienes de consumo. Por con 
siguiente, la inversi6n industrial ae halla dirigida aún mas firmemente hacia d 
Cltimo grupo, una norma que td como se indicara en la Parte 1 de este trabajo, 
se llev6 a caho en 1959, es decir, cuando se redujo la participacibn en el ingrc 
so de  los sueldos y salarios. La diferencia de salarios podr.la ampliarse {hatu_ 
raimentc" si los salarios reales extranjeros crecieran m5s rapidamente que los 
argentinos. Pero esto no reducirfa la productividad ni la insuficiencia en los cos 
tos a menos que los salarios externos se inc rementasen m&s &pidamente que la 
productividad externa. 

-. 
Probablemente, una severa devaluacibn, siempre y cuando se logre contener 

su repercusibn sobre los precios y se impida que la redistribuci6n del ingreso d e  
vie  la demanda hacia las industrias d i n h i c a s  de bienes de consumo, podrfa redu- 
cir los costos de  algunas de las industrias vcgctativas a niveles de exportacibn. 
La incapacidad de la economfa argentina para contener en el pasado tales reper- 
cusiones, ha sido ya discutida en la Parte 1. Supriiendo que este prublema pueda 
sci. solucionado, las polfticas involucradas implican un cambio sustancial en el 
6ní:tsis distinto del que incluyera la IS1. Las misrnas comprimirfan alas indug 
triris dinnmicas entre costos crecientes de impoi-lac.il>n y una demanda de consi 
mo Ci rrnemente deprimida para s u s  pmduc tos. Esta situacibn continuarla hasta que 
l a  cxportaci6n de las industrias vegetativas facilite la capacidad rlc imyiortacih y 
prrrnita a las din&micris incrementar nuevrtmenle su crecimiento. La respuesta 
dc-las industrias vegetativas a 1ü exprtaci6n, siendo s u s  costos por un tiempo 
reducidosanivelcompetitivoprladevdu,zci6nscrZacmcialparaelé.uitode ' 

esta polltica, Las hipi5tesis sobre dicha respuesta, s i n  embargo. incremenlan 
los  debates sobre productividad d e  la oferta tratados brevemente en la Parte 111 
de cste informe. 



C .  Cornprobacibn del modelo - Un estudio preliminar 

Dado que el tiempo no nos ha permitido otra cosa que la realizaci6n de crlti- 
cas, a la hora de afrontar el problema de análisis, esta seccibn inaluye una serie 
de sugestiones sobre posibles investigaciones y no un informe sobre el trabajo 
redizado. Las mismas se basan primeramente sobre  posibles anáiisis no reali- 
zados afina 

Dos de esos anfl is is  han sido sugeridos anteriormente.  La proposici6n sobre 
sustitución de factores podria ser comprobada, coleccionando razones capitd-trs 
bajo para varias indus triris y comparhdolas con datos semejantes extranjeros. 
De mayor importancia directa para el problema de la exportacibn, sc podría r:oin - 
pmbar mas  facilmente la pmposicibn de que la r-bn precios internos-externos 
serA mayor en las industrias dinamicas que en las vegetativas. Esto requerirfa, 
sin embargo, la identific ac i6n de los productos representativos comunes para c s  
da ruma industriai y la colecci6n de precios de dichos productos correspmdientes 
conjuntamente a la A.rgentina y a un pafs avanzado. La metodología serfa muy si- 
milar a la empleada por CEPA.L en su estudio sobre precios comparativos mino- 
ristas de varios pafsos latinoamericanos . El t i p  de cambio no presentaría di - 
ficultades ya  que solamente sería relevante un ordenamiento en las razones dc  prg 
cios. 

En el modelo se han criticado brevemente otras k e  S relaciones estmcturdcs.  
La Tabla 15 presenta datos sobre promedios en la producci6n y en la productivid;id 
del trabajo de cuatro pafses indus trialmcnte relevantes. Los tipos de industria 
son bastante amplios, aunque sugieren que los g m p o s  dinámicos han rcgis t rado , 
salvo aigunas excepciones sorprendentes, mejores tasas de crecimiento en  la p~ 
duc,kividad. Las cütegurfas COY rcspondicnles a maquinarias y manufacturri dc m 2  
tales constituyen dos notables excepciones, para cada una de las cuales el incre- 
mento en la produciividad de Alemania Occidental fue. considerando la tasa de crg 
cimienlo de la producci6n,  cscüso. Dentro de las industrias vcgctlztivas, la cate- 
gorfii ccirrcspundiente a Mndcra y Mueb le s  muestra una tasa inesperada de creci- 
miento. En geric r:d la Argentina se enconlrarfn cn condiciones, si realizara el es 
fucrxo, :idecundo ,y s u s t a n c i d  tlde dis triiniri r s u  insutlcicncia y de sobrepasar las ta 
sas de crecimiento (le prciciuctividad dr: muchris d e  esas industrias, particulíirmefi 
te las corresyiondientes a Esl:idos Unidos y G r a n  l3rel:iña. La e l i m j n i ~ i ó n  de tai 
insuficiencia dcpcndcrla cn cada caso de la ~nügnitud que presenta inicidrncntc. 
Dcsafo rtunüdamcnte,  sub re insurnos cmpl cacios sblo cxis ten cifras fidedignas pro 
venientes de iin grupo pequeiío de industrias,  de mariera que no es posible la re* 
zaci6n dc comparacioncs directas . 

8/ Comparison of Priccs md Purchasing Power Parity of Money in aorne Latin - 
Americ iin Count r i es  (E/cN. 12/589, Maya, 1961). 



TABLA XV - incrementos Anudes en la Producción y en la Produccibn por Tra- 
bajador en la Década de 1950 en l o s  Países Industrialmente Avanza- 
dos" 

r 

Alemania Reino Estados 
Francia Occidental Unido Unidos 

Pro- Pro- Pro- 
~ U C C .  P/T ~ U C C .  P/T ~ U C C .  P/T ~UCC. P/T 

Industrias Vegetativ as 
Alimentos, bebidas, 

tabaco - - 5 ,  6 3, S 2,7 1,7 1, 8 2, 6 
Textil es 5,s 6 , 2  3,0 3,2 -0,8 1,8 0,7 3,8 
Cuero 2 ,4  3,9 2,7 ;1,5 -1,8 0,rl 0,7 2,1 
Vestimenta 1, 8 Z,7 6, 6 3,  2 1, 6 3 , l  2, O 1, 6 
Maderas, muebles 6, 9 7.4  4, 8 4, 5 1, 2 1,4 1,7 3 , 4  

lndus trias Dinfirnlcas 
Produc.quimicos 8 , 3  6 , 8  11,D 6 , 6  5 , 5  4,0  6,B 5,0 
Manufactura de 

metales 6 , 3  4 , 3  6 , 6  2,4 2,3 1,l 2,4 1 , 8  
Maquinarias - 8, 6 -  2pPL 3;'Jl  1 3;p: 2, O 
Vehfculos - - 14 ,5  7 , O  2,3 2,7  8,4 4,2  
Ladrillos, cemento, 

vidrio,alfarerfa 6 , s  6 ,  6 , 2  4 , 9  2,l 2 , 2  4,9 2 , 9  
Pape1,imprenta 7 4  6,0 6 , 8  S,1 4,2 1,9 3,8 2,l 

Totalm,uiufacturas 6,6 5,8 7 , 8  J , 7  2 , 9  2 , l  3,6 2,8 

a Francia, Alemania Occidental y el Reino Unido, 1954/5-1960-61. Para los Es- 
tados Unidos 1947-51. 

FUENTE: C. T. Saunders, "Internationd Comparisons of Pmductivity Gmwth fn the 
19501s1t R o y d  Statistical Society, Productfviiy Conference, Feb, 20, 1963, 



Este  grupo consiste de 28 industr ias  vegetativ as, para el cual la maquinaria 
itiformativa de la Mreccihn Nacional dc EstadZstica y Censos, de acuerdo a los 
expertos industriales de CONADE, no se ha ti-ansformado aán en anticuada. Esto 
implica que no se p d f a  realizar una compmbacibn sobre si la respuesta de l a  pro - 
ditctividad a los incrementos en la  pniducci6n era mayor en las industrias din8mi - 
cas que en las vegetativas. La representaci6n gráfica de las 28 industrias sobrc 
una escala doble logarltmica sugicrc que la  relacien ha sido firmemente positiva 
para la mayoría de las induslrias vegetativas. Dadas estas circunstancias, las 
regresiones hubiesen insumido un ejercicio inctil y por lo  tanto no h a n  s ido ci>lnpu 
tadas. Sin embargo, de ser obtenidos datos confiables sobre el ornpleo de insumibs 
en las industrias dinamitas - pcisibl emcnte si el reciente censo sobre manufnctu ra 
prueba ser exitoso - resultaría dtil comparar las regresiones de la productividnt1 
sohr-e la producción para los dos grupos de industrias. Si fuera  pnsible ademCrs oh - 
tener estimaciones sobre capacidad, sería deseable realizar l a  regresi6ri entrc la  
pmductividad sobre l a  produccibn y el pcircenta] e de la capacidad en uso, separan - 
do as l  el efecto dc ambas. 

Finalmente, podemos brindar loa resultados de un estudio miiy preliminar SE 

bre cl problei~ia rlc la  economfa de escdila. Las tablas 16 y 17  nos muestran dos! 
grupos distintus de estimaciones para los EE.UU.  sobre economfa dc escala. E s  
decir, cMculos sub re el. meno r tamaño de capacidad cornpatit_il c con la minirniza- 
ci6n de los costos unitarius. Una cüpacidad menor debe originar mayores costcis 
unitarios, aunque no se ha estim,do A n  que incremento se produce en  estos G l t i -  
mos cuando la capacidad decrece. 

Mlis al lá  de la ILIEE, la capacidad puede o no originar ademfis mayores costos 
unitarios. Es decir, que la mfnima escaia eficiente (MEE) no nos provee de un dni 
co tamaño bptimci, dado que la cuma de costos a largo plazo podrIa ser Iu suiicieii - 
temenle aplanadn cumo p:ira sostcncr una variedad de capacidades con coslos unilri - 
rios uniformemente hiljos. 

La Tabln l t i  sdlo prcsentii cifras parn cinco industriiis estadoutiidenses, aun- 
que las estimaciones son rrifis cxactns por dos r 

azOneS :4 primcrariieiite se halinn 
expresadas eri tErrninos rie c:tpacid:trl Tlsicü y no en t rabajo ernplefido, tal cuat fue - 
ra  el cnsti de 1:i "1';1111:1 17. E n  s t , p ~ n d i i  i u ~ a r ,  los c3lcul(ris derivados del rnehiclo dt: 

g/ 1 supcl~ivcnci:~ , o a ~ u e r . d : ~ i i  c o n  esti iii;ir.ir>ncs independientes para esf.as iiiisnias ifi 
dustriiis rc:dizxdris por ingctiiri 'ris y ccot iomis las .  Nin@iti:t de l:ts indiistri~is cqui- 
valeiitcs argentinas p isec  p1anl:is ryiic sc  hallen cerca dc la MXR de estas cinco i i i -  

dustrias.  La Tabln IG ctiinki:lr;i adcnibs l a s  eslimnt:ionrs ;tc'lii,zles sobre  l a  MEE 
con las realizadas eii l u s  :tilos anteriores a la bwerrn, indiczndo una tendencia muy 
sustancial por parte de la m i s  tiia a elevarse entre los dos pcrfodos. 

9/ Para una descripcibn de la técnica d e  supervivencia para estimar l a  hEE,  ver * 

L . W .  Wei s s ,  "The Survivai Tcchnique and Extent of Suboptimd Capacity", 
Journd uf Political Economy , L S I I  (Junio, 19641, pp. 246-61.. 



TABLA XVI , - . Tendenciaa en la m i m a  Escala Eficiente por Planta: Cinco Indus- 
t rias Estadounidenses 

* 

Industria Estimaciones de pre- guerra E S tirnadories:*ficMe~ - 
Alio MEE A h  MEE 

.4utombviles 1929 80.000 por año 1961 640.000 por año 

. k e m  1930 1,5mill6ntona. 1961 2,25 miilones tone- 
por aiio ladas de 907 K por 

aiio 

Zemento 1939 1, 8 millón de barri- 1961 2,s  millones de ba- 
les p r  anos rriles por año 

-3arina 1942 112,5Toneladaspor 1961 250toneladaspor 
df a dfa 

'etr6I.m 
-Diversas re- 1933 67,000 barriles por 1961 150.000 barriles 
finerfas dfa por dfa 

-Refineríases 1933 5.800barrilespor 1961 30.000 barriles por 
peci d iz a d a s  df a d a  

- 

a Barrü equivaie a 1 tonelada mgtrica 

FUENTE: Weiss ,  op.cit. Tabla 2 

La Tabla 17, por otra parte, brinda para 1954 estimaciones sobre la MEE en 
t6riiiinos de empleo para un mayor conjunto de industrias estadounidenses. Esto 
nos provee de un criterio aproximado que nos facilita la comparacibn de industrias 
similares argentinas citadas en el censo de 1953 con  industria^ estadounidenses en 
1954 y en particular, comprobar si las industrias vegetativas ae encuentran en me- 
jor posicibn que las dinámicas en lo que se refiere a porcentaj e de capacidad supe- 
rior a la MEE estimada. La Tabla 17 sugiere que en general lo antedicho puede ha 
bc r ocurrido en realidad. Aproximadamente el 40% de ia capacidad de las industrias 



vegetativas superaba la MEE, aunque la de- las  industrias dinamitas toniadas en 
cunjunto alcanzaba s6lo un 34'11. Una considerable proporcibn de la capacidai de 
la industria estadounidense resultaba tambihn inferior ii la MEE, pelr> en  rricnor 
grado que la industria argentin;i. La pmprci6n de l a  cycala inferior de las in- 
dus trias vegetntivas c ra i e7,7'h mayor  que la de siis equiv:ilentes cst:rdounidcnscs 
mientras que la de las dinhrnicas era de un 34,3'5. Todos estos porcentajes se 
han obtenido de simples prvniedios de c i f ras  sobre industr ias  individuales, p tal 
como resul ta  aparente en la Tabla 17 ,  cxiste una considerable variacibn en irn- 
bos g r u p s .  AdemBs, Las dos clasificaciones industr ia les  dc  los cciisos no s o n  
identicas, aunque henios limitado La comparacibn a wucllas indui;lri;~s que con i : i  

asistencia dc un experto industriltl  de CONADE, parecen apivxirnadarnente ctirnlia - 
rabies. 

Existe una razati mfis importante, s i n  embargo, para toinar cui~cicimietilo de 
dicha comparaci6ri con un sustancial cuidado. L a  misma se basa e n  que el usp del 
trabajo empleado corno unri medida de capacidad conduce a iina sust;~ncial sobrees 
timacibi de la capacidad argentina a un nivel superior a la MX E.  Existen dos ra- 
zorics que fun~lamentün Lo antedicho. La  primera es que el. Censo de Manufltctur:is 
redizado por los HE. UU. cn 1954 fuk llevado a cabo durante un año de deprcsi0ii 
en el que cl crnlileo de rniich:~.; incbistri:is e ra  rrienr) r que el norrnai, rn ien t r~ is  qot! 
para l a  Argentina el dc 1!153 €u& un año rle i '~~uper: i r i f in .  De m3ycir importitricia 
afin, 13s pl antrts argeiltinns de una c:~p;iciditd dud:~ prokiihlementc cm pl ean uriri m a 
y v r  cantidad de rnanotde obra liara fabricar la m i s m a  prriduccibn que sus sirriil ütvc.s 

estadounidenses. Supongümus que las plmtns xrgentinati ernplr?;iri un ,50(ij in&s du 
mano de obra. Una pequeha conlrontaci6n de las estadfsticas argentinas qiit: sc ci; 

plcainn para eornpilar la T:ihla 17, indica que las industriiis de dicha tabla con un 
60'h cie capacidad iiiferio r 3 La hlXE, i*erhiciendo su 1ue1-za 1abor;il eii un tercio pa 
ra concordar con 1 as supuestas rrtzones plant;t/'t rab:ij(i estadounidenses, inipulsa- 
clan a muchas de ellas hasta sitiiarl as a un nivel 10001: i n f ~  ttior n 1:t MEE, Si cs co - 
rrecta nuestra conjetura i l e  que las industrias veget.;iti\.as sihrec?mplt.an en u11 por- 
centaje mas d t o  quc 1 as industr ias  dinsmicas e n  rt:'.$c.i:~n con sur: equik ;il r:ntel; cst,& 
dciiinidcnscs, ent.ui~ces la rec liiicaci6n del sobreem pl uo el i m  inafia prnbabl ementc 1 a 
maycirfa de la6: dircrencias a~~nrcrites eti la capacidad superior a l tl MEE rescña&as 
en la Tabla 17 entre los dos grupos. Es lo  lo reaiixarlü, sin t!nibii rgo, impulsando 
Iri rnnyi)l*fa de la cüpacid;i(.i ilc :itnb;is industriiis a un n i 1 . d  iiif'eriur a la MEE, de rna - 
ncrx qiic cl i n t e ~ r o g a n t e  sobrc q u é  gnrjw de industrias sc! cticontraba mbs ccrcitno a 
la .mE: perinmecoi-I3 afii~ sin sci- ~t intc~t i idi i ,  La misma suerte correrla l a  siguirri - 
tc pragutita: Eii quE? giiilk> PC ~ ~ I ( ? ~ C ~ I ~ I I ~ ; L I I : ~ Y ~  lo,< r-g,stos mhs pn)nunciadamente h;i- 
ci;i 13 i x q u i ~ l ~ ~ 1 ; 1  de 12% Mk:E'? I,;t ~r~cjor  :~r)nixilnk iOn parece si:r sGn la. obteiici6n de 
utxk MI<k: (le capwidnd ffsic:i ~iruvcrii~iitr clc fuentes  cconGniicas e iridustrides siini - 
lrtrcs :i Las presentndas en la 'Y:ililzi 17, 

1~'s r c l u v m t c  p:irii c.1 ;infilisis clect.ivu cntre escidas y piuvctAlcis sobre exprtii - 
ci6n de 1:1 A rgentinii (:1 r%lil c i i lo  :idicion:ll del iiiEtodo de supt?rvivencia para esliinar 
1 a Mii; K. La misma p:ircic.e inci*omcnl:irse sustancidmentt? 3 través del liempo, lie - 
ro :i iiiin l:isa i r r i ? ~ d : t r ,  coi1 hmscos aumentos. Dichos aume~itos pareceti es tnr 
asoci;idos coii rn;iyo res innuv ~iciones tccriol6gícas quo requieren un prugrama sus- 



TADLA X M I  - Comperwibn dd ?Lrnib & Rmr 14autbldu ArsmmUnN y G a u a l u i i l h w  8 * ~ -  m RilurlótI d Izia*la Eflcliot., 1 8 U - I D 5 4  

1 I 

Acslte í:omeiUMe 
AWaa g m m a B  
Aznonr 
Aves oonplelsdas 
Cirnos elakirncldo 
~ C T * B Z & ~  

Chocul~La~, car~mslos. pwllllaa 
F N ~ M  y l r y m b r s i  seo- y en m i i r v i  
GnliaUw Y b h o o c b i  
Herisa y o iwi  y d i * w  8s I i  molinen 
iieladoa 
Licoraa. u t M  l i p h i h  i IduOLl~as 
hunlss.  c r r m i .  puesori 

12. 7 92. P 
a*. a 33.4 
41, b 4P.d 
47, I 6 1 .  b 

4 ,o  -3, O 

4 a -5. o 
77.  o 2 4 0  
14. O W, P 
41. I 21, P 
40.2 24, l  
a l .  1 12. e 
27. O JZ. 3 
44. b 6. 

61. S 24, 1 

L.  u 34.3 

4 1  1 ~ : m m i m c s  v m p  Intirlor piri tmmbma O [OO. O 7 %  1 Zd.6 CnmImu y mpi i m u r l o r  prr h b r r  
dl:!4+iim lbw exterior pln b m b m  ,Y nlma i a 0  u 4 S= b p i u b r i o r p i r i  kombmiydibi  

DIWiWNCIL9 PWMEC40 P A h  CONFECCIOHBS Id .  b W. 9 34, O 

;J: M d m m  cnrnprmiidaa 
555 Mudibles sxiluldor Iris ila nilmbre 

NFEKENCIAS PROMEDIO PARA HADEM 

hiu  ciijaa y o t m  envasw & cartOn 
L S Caluloan y p a t a  m e c h k a  de mm&m 

OIFERENCULI PROMEMO PARh PAPEL 

lULU Cublurtns y c h a r a s  pan wtornol~rw 1000  84. d 8,6 26.3 

1 ¿O/41It"Caa& v ?alzado de telm con cu im 100 57. 5 B. O 40. U 

1205 artroulo. de cernenlo a4 SI. a in, I -10. i 
l % t i S  Vidrlon y cr4~tmieHn W O = = n J , i  

II1FElENCIAS Plü3M?XUCi PARA R E O R A  Y WtDm 40. I 34, O b. U 

13111 hrt~ciiloi da hojalata. incluio imuii WO 84. U 40. O t 4 ,  Z 
1x1~4 Hierro, acsrn. hndicidn y dmhrwLún 600 11.2 J1,h I I . O  

1 0 0  61.1 P, 7 48. 
1000  u * 2 

UIFLRFNCMB CWMEMO PARA HlBRlMY A C L m  02,P 11. 1 1 1 . 4  

l4Y5 M q . y  mota mi. sxrl. los dlo!rloos 800 08.1 30,1 6 1 Mm. pn d i b o n r  prd.m&iwi 

[ %iiia 11. d i f u w i m  pira iu Indidrlia d l n l n i i c u  (21 L&iidam) 08. 1 Y4,3 I 
m a I h m i  ds doi -*a d. I n h i l r l a ~  i-ollsa. cumbhidpa p ra  m m p u a r ( u  cm L u  duai d i  h&rtrlu u-. 

Detoa ds &a n i n u  d i  b m i t n u  mmi&m*ea mmbind4  mn mmpinñu om l u  d u w  da 1~Litrlu -Unu. 

FVEF; +u darus puro B i h i  Iinldw pmvlsns. de: mmrd W. wolia, "l%o Binlv.l TabIwi rad thw Cricat  o1 C m l t y " ,  -mil 01 MIüd Eoummy, Lxrri (h-hl 
e rlotoe para I i  A r p n t i w  pmrlmm C; Lai Cu&rnoa da -o & CWAbi?. 



tancid de relnversi611, tal como sucede usualmente en un mayor complejo indus- 
trial 9. A l  aventurarse dentro de las exportaciones desde sus protegidos m- 
cados internos, 1 as firmas argentinas se encuentran a sf mismas en una situacibn 
competitiva desventajosa. Esta es otra razón por la cual la aventura debería ser 
experimentada previamente en las indust riaa menos sujetas a repentinas imova- 
ciones tecnol6gicas pmvenientea de países avanzados, como puede ser el caso de 
las industrias vegetativas. 

- - 

10/ L. W. Weisa,  op. cit. , pp. 250-52. - 



T E R C E R A  P A R T E  

COMENTARIOS SOBRE EXPORTACION INUUSTRTAL, Y FACTOMS DE 
OFERTA QOF: AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD 

Aunque aún no se realix6 una gran parte del analisis de l a s  proposiciones ex- 
puestas en la Parte 11, se puede ant ic ipar  que los resultados no van a parecer 1a.n 
claros como el modelo implica. Esto es,  por supuesto, el resultado esperado de 
un modelo simplificado. En  este caso la principal simplificacibn fue la deliberada 
falta de atencibn hacia los aspectos del lado de la oferta de la procbictividad. En  
realidad, el principal objetivo del modelo fui5 indicar la probabilidad a priori de que, 
importantes como son las mejoras de l a  pmductividad sobre el lado de la oferta, 
los resultados de l a  exportaci6n industrial probablemente sean m5s efectivos si se 
concentran en industrias en las cuales los flujos de demanda aiientan el esfuerzo 
para mejorar la productividad. E l  anáiisis de l a  productividad de la oferta tiene 
un enfoque tanto mac ro como mic roeconbmico. El aspecto mic roeconbmico abar 
ca en  s u  mayoría el dominio de la ingenieda industrial; por ejemp.: mejoras en 
la asignaci6n de equipo en l a  planta, programaciones de movimiento, etc. El en - 
foque mRacmecon6mico se relaciona cn su mayor parte con el dominio de la econo 

C 
- 

mía y la sociologla, y las siguientes observaciones e s t h  dirigidas a estos aspec- 
tos. ~ l - ~ r o ~ b s i t o  de las mismas es plantear algunas discusiones que parecen ser 
particularmente relevantes para los proyectos sobre expo rtacibn industriai de la 
Argentina. Observemos primeramente el problema de  las economfüs de escala 
desde el lado de la oferta. Uno de 1 os principal es medios de lograr las econornlas 
de cscda se basa en el reemplazo dc pmduccioncs estacionarias o por tandas del 
producto final y sus  componentes por una prcirhiccibn continua. La misma, s in  e% 
bargo, requiere un gran volumen dc prvduccibn para costear el valioso e q u i p ,  nc 
cesario para llevarla a cabo. I,a 1fne;i dc montaje es un p r imer  ejemplo dc pro- 
duccibn continua, y su empleo óptimo cn la industria automuvülstica rcquiere, 
usualmente,  de acuerdo a las eslimacioiies de l a  Tabla 16, un volumen anud de 
600.000 unidades por cada mudclo. Esto, s i n  embargo, se ayilica a una industria 
aulrimovilTstica ost:~dounidcnse, la c u d  p r  rtlxoncs de marcado incurre cada año 
en grmdcs costus  indirectos attriuales pilrü rees tilizar su producto, y necesita una 
enorme producc ibn a n u d  , en  pürtc par:i c:uh ri r el cov to del nuevo es tiio y de los  
innovados instmmcntos. Si cl misrnu producto finid pudiese ser fabricado sin rea - 
lizar cambios a trav6s de un nGmciui dc anos, Iri esc:tla de operacicincs y el volu- 
men nnud dc l a  prorlucciBn ncccsüria p:Lra. minimizar el cosb  unitario serfan sug 
tancidmente menores. Dcsafortunadarnente, la  plftica estadounidense de frecuefi 
tes cambios de modelo cstfi ii~culcando crccienlcmente dicho estilo sobre Las intIus - 
trias autornovilisticas cn gcnerai - cl "escarabajo" Volkswagcn fue la filtima ex- 
cepcibn de &xilo relcvüntc - de rnmerri que las frecuentes reformas en el estilo 
de los autombviles de eirpci rt:w ibn cstlin co nicnx rindo a ser  c recientemente de rigor. 



Sin embargo, existe una rigidez interna hacia la eslluctura estadounidense, l a  
cual. crea mercados para pruductores especidizados mgs  pequeños. Con el fin de 
lograr lus  enornies vollimenes necesnrirbs de prriducc ibn, las  grandes industrias au - 
tomovilfsticas tienden a tomar al rnr:rcado en gran cscala como s u  objetivo, con el 
resultado, por ejemplo, de que los modclos coinpctitivos de I ü s  dislintas firmas e s  
tadouiiidenscs se han transformado en  diffciimente reconocibles a simple vista. 
Adembs, el 6nEasis sobre  l a  competencia de estilos implica que el disefio bgsicu 
de ingeniería - motores y otros aspectos funciunales del autom6vil - tiende a 
cambiar eri forma lenta para los mas grandes fabricantes de au tomoviles. Estci ha 
permitido a las f i rmas menores, en su niayot.fa europeas, penetrar en el mercado 
estadouni'dense con v ehlculos m& noveles y con frecuencia osadamente diseñados. 

En el pasado cuando el autorn6vil europeo se hallaba en s u  mayorfa dirigido 
hacia clases más altas de ingresos, las cuales pdfan acceder a los caprichos de 
su  voluntad en lo referente a productos re1 ativameiite individualizados de fina  te^ 
rninación, nuevas caracterlsticas, etc. , estos diseños eumpeos reflejamn una di 
ferente t radici6n de mercado. Evidentem ente diclio mercado se encuentra adopte 
do r5pidmente l a  estmchira estadounidense; modificwibn que  esta marcada por 
cambios de posesion en gran escala de las firmas europeas por las gigantes esta- 
dounidoiises. Aún así, esto deja un mercado en ambos con tinentcs para un nSrmero 
de p~uid~ictores relativamente pequeñus, Ferrrari t?n Itdiü, Jaguar en Inglaterra, 
Volvo y Saab en Sccia ,  p r  ejemplo, cada cmo debs C U ~ O E  produce anualmenhe 
menos de 100.000 unidades, y aCin se  encuentran capacitados para esprtar  pro- 
vechosamente a pafscs vecinos y a los Estados Unidos. El mercado externusee 
relativamente pequeño; consiste principalmente dc acaudaiados compradores, 
aunque suplementados por aficionados a las c;rrrcar;ii;, ingenieros y pmEc?siires 
escblares. 

La calidad de estos aulom6viles especides depende en parte d d  empleo de m e  
todos de produc ci6n estacionarios relativamente lrabaj o-intensivos y su continua 
competencia de la habilidad e inventiva de los departamentos de diserio para des2 
rmllar niievas caracterfsticas. Evidentemente entonces existe una  menor MEE 
para tales autom6viles especiales que para los estadi>unidenses prodiicidus en m 2  
sü. La menor MEE, sin embargo, at5n abarca un complejo de ingenieros altame2 
tc especiaiizadus, disefiadores, artesanos y proveedores de equips y partes, el 
cu'd en el norte de Itdia,  Inglaterra y %eci;i h a  ciinstitufdo d pn~ductu de muchas 
d é c a d ü s  de experieiicia. Resulta dudoso discernir si en la Argenlina los csfucrzos 
para mejorar 13 productividad dcl lado de la v ler ta  incrementatido la cülidiid de 
f a t o  res e insurrios en las indiist ri:is automo~, iIíst.ic¿is y de rnquinarias podrían 
d~iplicrtr esos resullacivs un fri rm:i suficien~ementr? r-Apida cnmo para convertir di - 
chas industrias en signii'ic.:~t ivos c l x p  rtndo res munditdes en, digami~s, la próxi- 
ma decada, Si esta conjctu rn es correcta - y tendrfa ciertamente que ser explg 
rada en mwor  detalle - u n a  p,,dilica indust riai para estimular 1 a eñprtaci6n i; 
dus t r i d  lendrla que situar su bnfasis en otm lugir ,  a pesar de la ps ib l e  existen - 
tia de una pequeña como asf i;irnbi&ii dc una gran MXE cn la mayorla de las indu- 
trias piuiductoras de maquinarias. 



Dicha pul [tic a lendrZa asirnis riiu qil e considerar alcntanientc 1 a re1 acibn ciitre 
la inversibn exlrarijcra en los proy cclus i ndus t r i de s  y maiiufacturerus de l a  A r -  
gentina y las pusibilidades de qiie estas empresas se conviertan en exportadoras in - 
dustriales. Td inversi6n trae consigo obst&culos instituciondes especfficos que 
impiden 1 a expo rtaci61i indu s t r id  de lil ides y subsidiai-ios perlenecientes a f i rmas  
externas. Dado que t a les  inversiones e s t h  inducidas por restricciones de  impor- 
tariiati mas qiie por las ventajas en los costos de pwduecibn al localizar operacio- 
nes en la Argentina, generalmente se llevan a cabo con el fin de solucioiiar problc 
mas de permanencia o penetraci6n en el mercado interno. En otros países lalino- 

. americanus las filiides y subsidiarios se encuentran acompañadns por operaciones 
semejantes rle pequeña escala, 

Afin asumicndo que las tarifas y otras dificultades que obstaculizan la expor- 
taciGn indus t r id  a estos otros ~iafses, de catas grandes firmas inlernacionales 1 ) ~  
dicscn ser  solucionadas, p revd ecc ría un importante obstáculo ins  titucional iiiter 
no. Por su parte l a  conchictn r&wiond de maximizar beneficios, tendfiü que hacer - 
los coiisiderar la exprtacibn de productos hacia el mercado de la compaíifa local 
o hacia niercados provistos por otras filiales y subsidiarios cn l a  misma forma que 
una firma monopollstica considerarfa iina innovacibn en el reemplazo de capit~ii. 
Para prevenir la perdida en el valor de  capital iiiotivada por el descarte del equi  
po existente, una lrrna monopolfbtica tendera a reemplazarlo anicamente cuarido 
el costo unitario t o t d  del nuevo cquipci sea menor que d c o s h  variable unitario de 
prochicción dei equipo existente. En forma similar, una f irma internacional que 
maximiza beneficios evitarfa la dcstmccibn del valor de capital de su planta y 
equipo en un mercado externo nu esyitirtando hacia él desde una filial o subsidia- 
rio que produzca a costos ineiiores, a menos que el costo unitario total de la opt?_ 
raci6n de expurtacibn sea ineilor que el costo variable unitario de las operaciones 

l/ existentes dc la f i rma en el mercarlu interno - . Las firmas internas  argentinas, 
por otra parte, no sc hdlar fm inhibidüo por el temor de destruir los v d o r c s  de 
capital de alguna ulra firma externa xi decidir si penetrar o no e n  o l i v  rnerc'a(b 
extranjero, 

La realidad c s ,  co!iici de crislumbrc, un wcu mbs compleja. Si la operacibn 
externa de 1ü firma es suficicntcnicnte grande coino para mantener una divisiSn mi - 
t6noma de diseñarnientci, inves  tiguci(iii 4' desarrollo, dicha vper;icibn puedc origi- 
nar  variaciones sobre el prodircto bl~sico, el c u a i  pridrlx 11nliar mercados especia - 
les :iCin en pafses surtidos por cilras 1111 idades de producción de l a  inisma firm:~, 
De esta rnmern, los subsidiarios eiimlieus de las f%bricns de  auiorn6viles esta- 
driunidcnscs ahora comercidizan cxlensivamcnle en los EE. UU. Sin cmbargo, 
resulta signiiicalivo quc cl esfuerzo original de gran cscda para penetrar en c?l 

l /  L a  rcsisleiici:~ ;I r:c>iil lwti r intcrm:iriicnte se reforzarfa si l a  f i rma operase so- - 
lirc lii*incipios "s:ilisCicingt1. M i c n t r : ~ ~  la tasa de beneficio curilinbe siendo srt - 
liskcc tci rin,  la Cirnin bciicficiacln t:ircIar5 en realizaci6n de c~ti ibios que distur - 
b:it.fati 12s relacioncw ciitrc si15 siiti-ririidades. 



mercado interno estadounid+-nse fuera red izado pur f i r m a i  europeos independien- 

tes, tdes como la Volkswageti, Fiat, Renault. Fue el Cxito de las mismas lo que 
iiidujo a los subsidiarios eutyipeos de las firmas estadounidenses a seguir s u  e j e 2  
plo. Sin embargo, en la Argentina son W c a s  las filiales o subsidiarios extranj e- 
ru s  que parecen haber alcanzado la escala de operaciones que las transforme en 
innovadores de productos. La gran propo mibn de las industrias dinh icas  argen 
tinas pertenecientes a f i rmas  internacionales rndti-filiales sugiere, por lo tanto, 
otra razón que indica por que es improbable que cn un futuro pdximo las industrias 
din%rnicas expo rten sobre una escala si giificnliva. 

En quQ grado es probable que respondan las industrias vegetativas a los es- 
fuerzos para mejorar por el lacio de la oferta s u  productividad e inducidas a % 
portar? En el modeio asumimos, provincialmonte, que la adrninist rxibri era 
igualmente eficiente en todas las industrias. Sin embargo, un p in to  de vista co- 
mfin en la A.rgentina parece se r que las industrias vegetativas tienden adernhs a 
poseer una administración nias vegetativa y retrbgracia que las dinámicas. Si es - 
to es cierto, entonces nos l ~ d l n m o s  a t e  otra de las muchas paradoj as que abun- 
dan en la Argentina. La administracibn mas moderna puede ser concentrada en in - 
dust rias que posean las mfnimas perspectivas, debido a razones de demanda, para 
alcanzar una eficiencia que les permita  exwrtar. 

No poseemos medios para comprobar si este pinto de vista comfin es exacto 
o no. Los mismos requeimirfan estudios delallados do ingeniería industrial y ul- 
rninistracibn a lo  largo de las lfneas que han comenzado a ser intentadas por cl 
Centro de Productividad de la Argentina para estüblcct!r si la dcsviaci6n prove- 
niente de mejoi-es indtodos practioos cs mayor en las industrias vegetativas qiie en 
las clin5micas. Se podrfa esperar a priori que l a  administrwibn en las industrias 
dinsmicas se hallase tecnol6gicnmentc viva >-a quc deben moverse afin rn5t: r5pid;i 
rncrile para cunt ro la r  5- mantener u11 nivel acorde con 111s procesos m a s  intrinca- 
cTos y tecrioL6gicarncntc sofisticados de s u s  plalitas. AdcmBs, d d o  que las i n h g  
trias rIin5micas se hallan gcncrdmentc m a s  recientemente establecidas y han de - 
i~iostraclo un mayor crecimiento en  la dhcadri pasada, es pr-obablr: que haym estado 
capacitadas para alraer lgcnicos y a&ninistrado res inlerncis deritro de sus nuelaos 
cliic! 1% lkntas iiiciustriaa vegetativas. 

Dcstie cl punto de vista dc la cxportaci6n indust.ri:tl, sin embargo, la pregunta 
cliive es: se cncuentrm las inchislimias vcgetativns mas lejus q u e  las dinamitas f r e ~  
tc ~1 las normas intertirtr:ii)ndcs tle organizacibii y administrmibn en sus  respecti- 
v:is ramas de actividacl? Al invcsLig:ir podl+f:trnris l legar a 1 : i  condusibn de que Las 
ddf'crencias crirriparülivris pcidihfali no  s e r  l:m grand~?s coiiiu 1 as diferc3ncias en la sofi- 
ticaci6n tccnol6gica. quc los procesos prriducti-rrcis por sf mismos sugiercn. Eii 13 
Al-gentina, la crcüribn c l t b  niieva.s inriiislrias rlindinic.as pdrfa  aGn resul.tar un m& 
todo costoso de elevar. nivclcs de  cupr~citacírin. 

AGn :\SE, bicn  pciclrIü existir un vestigio d e  verdad e n  el punto do vista coincin de 
que las ínchistrias vegetativas son  adrninistrltdcls emplileandu metodos poco avanza- 



dos. Una polftica industrial  efeciiva requerirfa, por lo tanto. mucho i1i5s que una 
devaiuacibn y subsidios a la  cxpu rtaciiin. llodrfa mciy bien requerir una dr5stica 
racionaliznciún de l a s  indus t r i as  con potencial de expcrirtncióri y el empleo de sub- 
sidios selcctos para estirriular ü las <pie pueclen y descm cxprtar, mas que nieto 
dos generales como l c i  son las re(Iucrcicines de  impuustcis, a los eurilos el temible 
estado de l a s  finanzas pfihlicas no podrfa mantei-ier por mucho tiemp-i. BAsic:t- 
mente lo  antedicho implicar-fa el reverso d e l o  que se ha estarlo red ixandu  byo  la 
ISI. E s t o  Gltimo requiri6 iitia polftica de subsidios seleciivcis; se les o h r g 6  divi - 
sas a 1:is niievas indus t r i as  y Los iuemri tiegadas ventujns impcisitivas y da capital 
a las existentes E! resultado dc Ilcvar la  ISI demasiado adelante ha  sido envol- 
ver al scctrir iodilstrial dcnlrri de un apretado iiudo, La  selecci6ri cuidadosa c l e  
subs id ios  a l n  exportaci61i podrZa convr:rlirse cn un medio d e  desatar cse niiclci. 

Exprtacicin  industri:cl y prciblenias del mct*crtdo exterior 

Hasta ahora el bnfasis de este trahajjo ha descansado excli isivamente s o b i ~  
los obst6culos internos quc dific:iiltan 1;i exprtaci6n indu stri d. Sin e m  bargu, 
serla e'ccesivarnenie engaiíosu crea.r 1 a i tn presihn de que no existen ubst.2culos 
externos. Los mercados mundi,dils sc hal,lan saturados de tarifas, cuotas ,v 
restricciones monopolfb ticas qile en to rpeccn 1 a i mport.acián de productos  iridus- 
trides. Adcmss, muchns de las iridustriíis irt?getaI.ivas argentinas que  podrran d - 
canziir la efikiencia dc cxportacibn, 1 as  lextilcs por ej cmplo, forman frecuente- 
mente d conjunto de indus t ri:is rezagadas en ~_ialscs iiidustrialmente avanzados, 
cuvos gobiernos se encilcntr:ui así lmjo presibn política para restr ingir  Ias  im- 
portaciones competitivas. Las indusl-rias nu sr! hallan deprimidds por ejcniplu, 
porque l x  rlcmandn m~incdi;tl dc prodiictos textiles, p o r  cjemplo, ha disminufdo. 
Por el. coiitrario, la inisrn:i se ha irici-erneiitndo. Lo q u e  en realidad ha cstadii 
sucediendo es cliie el i'fifiido r: recimicn tci de las i ndust rias dinArniens cn los pafscs 
avanzados ha d i s fn~ tndo  gr?ii(~i*drricrilc! cle tns:is tn$s  rfipidüs de crccirnicnto eii su 
prcidiictividttd, La c u n ~ ~ t s u c ~ i i < - i : t  sc? hri t r;~rIucicIci en una oferta mlis v cntajosa de  
salarios que ha-colocndri :i liis i n t k s t  tmj:ii-; cle inás  l eiitu desari.oLlo en La pniducti- 
vidxd bajo un:i prcsiriti (le ccistos, Atilig~i:iinenle los gubit!rnos p~drfm h:tbt:c  p.?^ 

mitidu que 1 iis indust rías ccx:i~:ir l:is siirhiiinliíc? 1-;in si ti ayuda para sc?~. recmyilaxa- 
das por las export:~ionr.s, Lcis v:il O res soci;irc!s at:tii;tl es  rqiiici'en que Ins 1)- 
m n ; t s  no se vcan perjutiir;iíI;i.s rio r hittri.;is i tiipt. r.si>n;~l r.ts (Ir me readu sin rccil~ir 
ayud:t de la sociedad.  I)cs;ifrir~l.u~~;irl;inienle~ csta ; t~ l id i t  t' r.c:<-uc.n terncn to  adquicre 
for1ri;is que  perpelGan el mal clii  l i i g ~ r  ilc: murigu;tr I;is dil'iuultiidt>s dc tidapt:tcj.fin 
sostenicsirici iiidust.rias ohscilt:sc~entc?s a Lr3i.b~ d e  pi.titec:cjorii?s y siihsidios, '1.'0&) 
esto hmc iiiuy diffcil para 1m itir[i~stri:is rlv p:irses rccientcmeritt. indiistri:il iza- 
dos, ciyas lasas dc s:il3 rios 1 c?s pc?rmiti rí:ui cornpe-tj r -  con I :LS i i idus t  vias rex;Lgs 
das, encontrar mcrcadiis d e  expoi~t:ii~iiin en p:~ l f i~ !s  intlusl  rialmi?nttx avmaados. 
Ai mismo tiempo. 1 os p:iíscs reciciitcnionte indiistri;tlizndos tiendrri :i negarse 
uno ;iI otrii s u s  mercados ei-igieiido en pr imer  lugar el conjuiito usu;il de iní l l is t~iss  



vegetativ as y luego intentmcio el es tablecirniento de industrias d inh icas .  

Esta expandida estructura de comportamiento puede explicar la peculiar dis- 
ti-ibucibn de pafses en el Grafico 12. Allf notamos que mientras entre el gmpo de 
países indus t rhl  izados existe una buena correlaci6n entre 1 a manufactura per capi  
t a y  la raz6n exportacibn industrial-total, el gmpo semi-industriaiizado con ingre- 
sos per  capita que se pueden considerar como casi dtos, demuestran poca correla - 
cibn entre dicho ingreso per capitay laexportación industrial. El grupo industriz 
lizado consiste enteramente de pafses q u e  penetraron en la fase industrial antes de 
la Prriniera Guerra Mundid, es decir, bajo un sistema mundial de con= rcio que 
ponla menos obst5culos en el camino de los nuevos ingresantes a la exprtacibn ic 
dustrial que los que evidencia actual mente. Presumibl.ernen te es tos iiigresantes 
podrfan entrar con productos relativamente trabajo-intensivos y desplazarse ha- 
cia arriba en la escala de sofisticacibn tecnvldgicn a medida que aumentan su s  ba - 
ses de ingreso y capacidad. Todos los parses semi-inrbistriaiizados han entrado 
en s u  fase de inclustrializacibn en la dbcada d e  1930, cuando 12 penetracibn gradual 
cn mercados industriales exteriores, particularmente para las industrias vegetag 
vas,  se hizo muy diffcil debido a las restricciones en la imprtacibn. 

El  hecho de que Australia, Nueva Zelandia y Canada hayan alcanzado d t o s  ig 
grcsos pe r  caDit.a sin una gran exportaci6n industrid, sugiere a primera vista que 
1 a misma podrfa no ser esencial para el desarrollo. Sin embargo, debenios recor 
dar que estos países,  en contraste con la Argentina, han contado con un sector de 
espnrtacibn agrícola y mine m eficiente y progresivo para suministrar 1 a creciente 
capacidad de importacibn necesaria para mantener el dcsarmllo de la ISI. 

N6tese tamhien las psiciones desviadas de la India y Jap6n registradas en el 
C rltfico. La alta propo rci6n de exportaciones industriales de la India podrfa quiz5 
scr vsplicada como una herencia provenienle de la Bpca de aranceles prefereiici~ 
les iiliperiaies l a  cciül di6 a s u s  productos textiles un mercado internacional parcial_ 
meiite protegido. Ja$n, s i n  embargo, es un caso claro de lo  que una det.~rminada 
p l f t i ca  dc  largo plazo de piuimoci6n de exporlaciones puede lograr. 

No parece probable que se pueda hacer mucho para abrir  mercados de e x E  
taci bn para l a s  industrias vegetativas en otros pafses rel-xtivarnente subdesarmll~ 
dos, dacio que no es factible que deseen o puedan arrieogardcosto social de depri 
m i r  sus propias industrias vegetativas. Las cconomfas avanzadas, sin embargo, 
pueden f3cilmente enfrentar este costo. Pwa facilitm. la wportaci6n industrial de 
países como la Argentisa podría ser necesario -y ciertamente deseable- que 10s 
pafscs avanzadus suministrasen por uii t'ie m ctincesionca tarifarias para l. as im 
portaciones indus t r ides  provenientes de  palses indus trializado6: con bajos ingresos. 
Dado que Jap6n e Itd.ia probablemente han sobrcpasaclo actualmente, 0 Lo harh 
pmnto, el ingreso per capita: de la Argentina, serla posible t r a z a r  l a  lfnea de @ 
greso, para efectuar dichas concesiones parcides, dr! manera dc ~ v c l u i r  a los e 
tcriores mientras  se int:luy e a la A.rgentina. El acuerdo pridrpa hacerse mks acep - 
1;:tbl.e para los p d s e s  avanzados por medio de. iiii quid p m  qutl, o sea, concesiones 
tariiarias unilaterales en respesta a u n a  rediir:ción en la colaboriiciCin externa. 



Este guid pro quo tendrfa probablemente un saludable efecta sobre la moral de los 
países como la Argentina. "Comercio no Ayuda", £u& el. slogan tradicional bajo el 
cual los países europeos de postguerra pasaron del ~ l &  Marshai l  a una orgullosa 
economla sana e independientes 

E S te reconocimiento ampliamente extendido sobre las dificultades de indus- 
trializacibn y los problemas de e x p  rtacibn industrial de la Argentina, ha origina 
do m8s preguntas que las  que ha respondido. Puede ser que una investigacibn mlis 
plvfunda conduzca a la conclusi6n pesimista de que las perspectivas de dicha expor 
tación no son muy brillantes. O quizL este resultado surja de la actual experiencia 
de tratar de exprtar productos industriales. En este caso, si la kgentina conti- 
nCia industrializándose y creciendo a una tasa m h  satisfactoria que la que ha demos 
trado en los dltimos 15 años, podría, despugs de todo, tomar medidas acerca de sii 
agricul tu ra. 




























