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INtRODUCCION 

Mucho se ho hablado y escrito acerca del tema del desarrollo 

económico en los últimos años. Se reconoce generalm~nte que el 

proceso mediante el cual se hnn desarrollado los actuales paises 

llamados del primer y se~undo mundo ha dejado o un lodo o unn 

mnyorin importante de paises. los cuales hnn tenido que convivir 

con aquellos en uno relación de in[erioridod y en muchas veces de 

dependencia. Esto, por supuesto, no es deseable y mucho menos 

aceptable. Por lo tanto, se ha visto en estos años un deseo común 

de los paises subdesarrollados por alcanzar el nivel de ''pnls 

desarrollado" ya que se supone que un pois que hn logrado 

un buen nivel de desarrollo econ6mico tiene. unas perspc~tivns en 

cuanto al nivel de vida de su comunidad bastante mejores que las 

que presenta un pals de menor desarrollo. 

La presente inve~tigaci6n forma porte de esto disciplino de 

ln Economia. Su propósito fundamental consiste en in posibilidad 

de lograr una definicibn concreta de lo que ha sido el patr6n de 

desarrollo rncxic~no en su historia reciente, con lo cual al 

término de este trabajo esperamos un mejor conocimiento de este 

patrón. 



. El objeto de estudio de esta tesis proviene de una hip6tesis 

en concreto; ésta s.e refiere e que' "existen patrones uniformes de 

csÍnbio e"n le estructura de la producción a medida que el ingreso 

crece", la cual fue desarrollada por Chencry y Taylor (1968) para 

varios paises, con el prnpósito de identificar los patrones de 

desarroilo de cada uno de ellos, Nosotros tomaremos la metodologie 

dcrivndn de este estudio para aplicarle al cnso especifico de 

M6xico y as! estar en ln posibilid4d de dclcrminnr el patrón de 

desarrollo nacional. 

En el primer capitulo, se liar& una rcsefta de lo que ha 'nido 

el de!;nrrollo económicu de· los pal.s.es del Tercer Hundo 

ustnhlecir.ndo algunos problemas comunes en la medición del 

desarrollo económico conccntr&ndonos en ln industrinliznci6n 

como importante promotoru clcl crecimiento, 

En el segundo c;1~{t11ln, se presentan de manera un poco m6s 

concret11 nl~nnas cx¡>erien~ins de industrinli~nci6n dP pnl5cN 4ul•, 

dndo su cstudo de desarrollo, son cnl1ficado~ del Torcer Mundo, 

encontr~ndosv entre clln5 Mbxico y rstnblccicndo u11n serie tic 

' !l1ra111L\ldcs. 

El tercer co¡•Itulo t11tentn d~tallnr el '" 
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filosofia nacional, es decir, el punto de vista de·lo que son los 

politicas de desarrollo mexicanos y se verán lns dos distintos 

estrotegios de industrializoci6n más !~portantes en nuestro coso. 

El cuarto capitulo represento el marco teórico de la presente 

investigación. Pretende describir los escuelas de pensamiento mú~ 

importantes acerco del desarrollo económico en lo actunlidod, por~ 

que o partir de aqul se tome partido por uno de ellos continunndu 

osi lo que resta de la investigación bojo este punto de vis~a. 

En el capitulo quinto se inicio con la elección de und 

escuela de p~nsumicnto, se discute el por qué de esta ~lección 

el por qui del hecho de dejar a un lodo los dcm6s. Adem&s ~e 

presento uno Tcoria del Cambio Estructural la cual es de vtt~l 

importancia poro los objetivos de 

~ltimo se resaltan los n~p~ctos 

lo prcsenie investigación. 

funda~1ontale~ de lo que ser6 

estudio base para lo parte empirica de este estudio. 

En el capitulo sexto s~ realiza una descripci6n 

p .. ,. 

._.¡ 

procedimien~n econom~trico efectuado miet1tras que en el capítu!.• 

si~Lo se preKentan lofi resultados oLLenidos en las ecuaciones .:•• 

regTesión, interpretación de los ITTisrnos y las conclusiones 

3 



Antes de pasar al primer capitul'o de esta tesis y dado que 

nuestra intencí6n primordial ·es la de describir el patrón de 

desarrollo que ha do~inodo en nuestro Pnis o partir de 1950, es 

necesario Dctarar lo que, o pnrtir de este momento, y o lo lnrgo 

de le ' presenta 

desarrollo. 

investigaci6n, entenderemo~ como patrón do 

Una definición adecuada de lo que el p~trón de desarrollo 

significa la proporciona Andr6s Varcla* quien explica que: "las 

etapas del capitalismo industrial, admiten subctapos que, como 

todo 6poco, p~csento fases de consolidación, nuge y declinaci6n, 

que denominamos patrones, los cuales se caracterizan por uno parte 

por la dominación de un grupo en !a formación económico-social, en 

ol sentido preciso que define la dirección principal do! 

desnrrollo y por otra, por la determinación que otorga un grnclo 

dado de desarrollo de las fuerzas productivas de una nación, no en 

t6rm111os absolutos, sino en cuanto ese grado se refiere a los 

cambios en lns rclncioncs de producci6n'', 

Una dcscripci611 menos detnllada de lo q11c ~1 11atrón de 

desarrollo rcpercscnta es que es la paula de comport~~tcnto de las 

vnriublca económicas relacionadas con el desarrollo económico 

* Andrcs Vareln ''Dos proposiciones y una base mctodolbgtca aceren 
"del nuevo patrón de reproducción en Ambrica Latina" 111vcsll311ción 

Econ6mico Num. 151. 

' 



durunte un periodo dctcrminudo. Asi, nos interesarla observar el 

comportumicnto de elementos tales como: ritmo de crecimiento de ln 

cconomtn en su conjunto: crecimiento de algunos sectores de ln 

economin con respecto u otros¡ capacidad parn hncrt frente a lu 

creciente ln sftuación d~l reporto del 

producto sociul, es decir, el problema de la conccntrnct6n del 

ingreso etc~ " la oricntnci6n de esla paula de 

comportnmicnto en cuanto al desenvolvimiento de lns !uerzns· 

productivas diversas dentro de una sociedad y su constante 

intcrrelaci6n: Es decir, -como se ver6 mAs adc1unte- un p11trbn de 

desarrollo puede ser definido po; la trayectoria en el tiempo de 

variables que describen la produccl6n en sl mtsma, ·el u~o interno 

de bsta, el comercio internocionnl y la as!gnnci6n de recursos en 

cada sector de ln cconomf a. 

Por lo tanto, las diferencias en los patrones de desarrollo 

estarán asociadas a escasez o abundancia de recursos naturales, 

apertura o no de la cconomla, 

producto, etc. 

n un rbpido o lento creci~icnto del 

Tarnbl~n sur& importante acnlnrar que al referirnos al 

''ngotamicnlu del pntr6n de desarrollo" nos estaremos refiriendo nl 



hecho de que, n partir de un cierto momento, una determinada pnutn 

de ·crecimiento genera, internamente o en sus relaciones con el 

ext~rior, problemas que implican que el sistema económico no pueda 

seguir expa~di6ndose sin generar desequilibrios que obliguen n 

[renar dicha expansión. 

Pero, 

desarrollo 

se puede 

desarrollo. 

cuál es ln importnncia de conocer el ¡intrón do 

de determinado pats? La respuesta a esta interrogante 

encontrar en In dc[inición misma del patrón de 

En efecto, un pleno conocimiento del patrón de 

desarrollo nos puede proporcionar ciertas explicaciones de .. las 

condiciones de atraso (o de adelanto) de este pais con respecto a 

otros, nsl como explicar el por qué el desarrollo de la nación de 

que se trate sigue determinada pauto de desenvolvimiento en cierto 

modo similor n algunas otras pero, 

c:.ircunstnncias que vive un pais, 

porticularidndcs propias de cndn nación, 

patrón vnric de pais o pnis. 

6 

dadas las diferentes 

también encontraremos 

lns cuales hacen que el 



CAPITULO. 1 

t.1.- 1ntroducci6n. 

El presente copi(ulo _mueatra una descripci6n 'de lo que hn sido e-1 

desarrollo econ6raico en loa últimos cuorent11 ai\os. F.n _él'; v·l'.!remos 

et. por qu6 los distintos paises se esfuer2nn por elcan~ar esto 

meta. 

En el primer y segundo apnrtados, se describ'e brevemente ·la 

expericncin Je los distintus paises al trotar de crecer a tasas· 

elcvoJns, el c6mo &stl'.! se vuelve un esfuerzo consciente por parte 

de los ploniflcndores o de los hacedores de los pol{ticas 

económicas de los distintos paises, Es decir, se planifica para 

lograr o mejor dicho para tratar de lograr ·un c~ecimiento 

autosostcnldo en ~1 Producto Nacional. 

En seguida se procede n establecer algunos problema.a 

conceptuales que Kcneralmcnte se presentan en lo discusi6n del 

desarrollo cconbmico y que debido a su existencia, 

frecuente la coníusión al hablar de este tcmn. 

en muy 

Por Último, se discute acerca de lo lmportnncia que pnrn los 

diversas cconomlas representa ln lndustrialir.nción. El cbmo es 

pre(crlblc para los pn{scs poner mayor bnfasis en el sector 

industrlul que en el sector ugrlcola yn que muchos economistas 
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tiende~ .. o nsocinr desarrollo con industr1alit!aci611. AdemÁs, so 

·P.rcs_cnton _los conitéioncs necesnrins. pDrn que ln industrinlizaci6n 

s_e Jlf'Cscnt~ y se -disc.uten los causas de crecimiento industrial~ 

1.2.- Algunas Expcricncins de ncsnrrollo~ 

Debido n que nuestro intcr6s se centro en el proceso· de 

induatrializnción de nuestro pnls, resulto conveniente rcoliznr 

unn breve discusi6n de nlgunon de lns cxpcricncinn industrtnlcs 

que los diverso~ paises (principalmente del Tercer Hundo) hnn 

presentado de~dc el fin de ln segunda guerra mundial, yn qu~ n 

partir de lo anterior podrcm~s entender de mojor mancrn el 

contexto económico en el que México se hn t'cnido que desenvolver. 

Es importante, antes de comenzar, que tratemos de unnll~nr 

brevemente el intcr6s de los diferentes ~niscs por nlcuuznr lo 

mela del desarrollo económico. 

transcurridos desde ln segundn RUerrn mun~iol, se ha ob~crvada en 

los pnl~cs de menor desarrollo un enorme csfucr~o por nlcnn~nr 

prccl&omcntc este objetivo. Es muy frecuente utr hnblnr por p11rtc 

de 1os gobiernos nccrto de que el dcsnrrollo económico e~ la meta 

m6s importante de la político ocon6mico de ln naci6n. 
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Sin embargo, muchos economistas y politicos se han mostrado 

escépticos en relación a la copacid~d de algunas economlos para 

poder lograr un crecimiento autosostenid~ e~ el PIS real de cadn 

una de ellas. 

Lo anterior se debe indudablemente a que algunas de los 

pol{ticas orientadas hacia la consecución del desarrollo económico 

llevan impllcitos costos que, con frecuencia, son demasiado 

elevados, No obstante! la meta de desarrollo es tan importante que 

-cualesquiera que sean sus costos- se seguirá conservando, Ademús, 

la experiencia positiva de algunos de estos paises al lograr tasas 

de crecimiento imprcsionantemente elevadas, sugiere que puede 

mejorarse el desempeño en este campo. 

l.3,- La Experiencia del Desarrollo Económico. 

liemos visto ya que el periodo de la posguerra se caracterizó por 

la búsqueda intensa del dcuarrollo económico. En los anos 

cincuenta los paises de menor desarrollo se impusieron a sl mismos 

pollticas de planificación para el desarrollo económico, y los 

países desarrollados, aparte de aumentar sus tasas de crecimiento, 

empezaron a hacer esfuerzos conscientes por ayudar a las naciones 

con menor desarrollo en la búsqueda del mismo,• El decenio de 1960 

• Pan A. Yotopoulos y 
desarrollo econ6mico~ 
p.18. 

Jeffrcy B. Nugent,''Invcstigaciones sobre el 
Fondo de Cultura Econ6mica. M6xico, 1981. 
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se inicie con una resoluci6n de la Orgu11izoci6n Je lo Nociones 

Unidas en lo cual ab calificobo o esto d6cnda como ''el Decenio 

del Desarrollo'', cu~o objetivo cuantitativo, co~sisllo en alcanzar 

una toso m~nimo de crecimiento unuol del ing~eso nocio11nl real 

ogicgndo real de 5% en todos los nociones de menor tlc:;arrollo, o 

en lo moyorie de ellos. El cuadro I.1 describe la cxpcriL•nr.in de 

·crecimiento de algunos do los paises dusarrollados y de menor 

desarrollo, o lo largo de dos decenios, de 19~0 a 1969.• A p~rtir 

del an~lisis d~l cismo se puede afirmar que ln expcrirncin dr unoH 

y o'tros parecerla muy aceptnble: el Producto Interno Bruto (l'lll) 

en t6rmlnos rentes ournent~ en promedio 4·.7% nnunl para ambos 

grupos durante los a~os cincuenta. Durante el decrnio de los afios 

ucscnto, lo tasa medln de crecimiento anunl numentb n 5.2% en los 

pnlsc~ desarrollados y n 5.0: en ~os pnl9cs c11 dusarrnllo. Cerca 

de dos tercios de las naciones en menor desarrollo considr1·ailas en 

el cuadro aumentaron sus tnsns de crecimirnto en este ''Decenio del 

Desarrollo". En efecto, subrc todo durante los afio~ scfientn, 

varios pníscs de menor de~arrollo observaron un comportnmlcnto 

sobresaliente en lo que rcspcctn nl iacrerncnt.o del l'líl. Por 

ejemplo, Taiw6n, Coren drl Sur, 
• 

lrhn, Tnllandin, PnnumJ, Puerto 

Rico, Espnfio, Grecia y Nicnragua, nlcnnzaron t.1~~~ de crrcimlrnto 

* El cu11dro no i11cluyc l:i•, t.i~as de crcr1~.entC• dP lo:¡ p11lsc~ 
soc1nli~t11s 11i de un ~ron n~mrro de pnl·e~ •le menor dcsnrrollo de 
Africn y Asia poro los que no se dispone de datos comparables. 
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Cl!,\ffD 1.1 Tns:is nu!Ws onu:tles de crcdr.tit.-nto del f'ID o pro:ioo o:TIStMtCS, l9'Jl- l!XIJ 
(R.ircait.ajcs) 

Pahes ikmrrolla!os M.s:s de r:o"JJr dlS'lrrollo 
PIB PlB rer PIB Pro rcr 

tllpit.1 cap ita 

Pals l'l"JJ- 19'1}- 19'.í>- Jl)'.0- fufa l'm- lC<I}- ,.,,,,_ l'X1J-,.,.,, lWJ 19J.J l\)(f.J 19".fJ l<x!J 195'1 !~'(}) 

.lustruU. 3.9 5,4 2.2 3.4 Al-gcotin'\ 3,0 4.0 1.1 2.4 
Auscria 6.1 4.3 5.6 3.8 Polivin o.o 6.0 -2.5 3.3 
~lgica 3.0 4.5 2.5 3.9 BrJ..<>il(b) 5.8 4,4 2.8 1.2 
Chn,_-.,,,J.j 4.0 5.7 1.3 3,8 ChUc 3.6 4.6 1.2 2.0 
D!n.n= 3.4 4.5 2.8 3.7 011nrfomnsa 6.6 10.3 3.3 7, l 
Fnurln 4.5 5.6 3.6 4.5 G::>lo:VL1(a) u 4.9 1.6 1.7 
Alant.'lia 7.9 4.4 6.9 3,4 Oupre 5,0 6.3 4,0 5.2 
r~1nn.11.-, s.o 5.1 2.9 J,l, fup.!m.(b) 6.1 2.9 2.5 -0.6 
ltnlia 5.7 5.2 S.l 4,4 El S:úvOOor(b) 4.2 6.6 1,5 2.8 
.l1r.OO 9.8 10.6 8.9 9.4 """' 4,4 2.2 1,9 -0.5 

'"landa 4,8 5.2 3.6 3.9 Gn.:in 5.9 7.3 "º 6.6 
&,ru..~ 3.6 5.0 2.7 4,2 Unto:nln. 3.8 5.3 0,8 2.1 
$.W[riei 6.1 3,7 IU't!uras 3,8 5.5 0.9 2.1 
Su.-cln 3,3 4.6 2.7 3.8 ln3:5a(b} 4,1 3.1 2.0 0,5 
Suiza 4,4 4.0 J.I 2.3 ln.kn.""S!.a(b) 2.1 -0,3 
P.cim Uúda 2.7 2.9 2.3 2.2 !nin 9.0 5,9 
Estaloo lhldoB 3.3 4.9 1. 7 3.3 1rnk 10.6 6.4 B.O 2.8 

.llmi"' 10.1 t.,.1 7,8 2.5 
1-Taio:Uo 4,7 5.2 3.6 4.1 C::irm(n) 4.4 9,1 l.6 6,3 

}\\lt•1 4.9 5.3 
W!rli::o(c) 6.l 6.6 2.9 1.1 
>Urn<=< 1.4 3.8 o.o 1.0 
Ntou-._ 5.2 7.2 2.3 3.6 
?~ 2.7 5,4 º" 3" 
lmm\ 5.2 7.8 2.2 4.4 
l\>ru S.2 4.9 :!.8 1.7 
fUipin."IS(a) 4.5 4,9 1.4 l,4 
Porttlf}'ll 4.1 6.1 3.6 5.2 
fu?rto Rico 7.5 5,7 
fs¡Iñ1 5.0 7,4 4.2 (¡,!, 

Siria 5.7 2.8 
Tailnrdin 4.4 8.2 1.4 4.9 
11'..= 2.8 4,l o.o 1.0 
Tun¡uln 5.7 6,4 2.9 3.8 
L~r(a) --0.1 0.3 -1.5 -l.O 
v.,.,,,..1n 8.2 5.9 4.2 2.3 

Pi:aw.iio 4.7 5.0 2.0 2.J 

(o) AJ"'l.:cl l'YJ:;.-1~.~.o 

(b) J..if.:.,s 1•J'J)....l~i3 

" (c)·AIOO 1-X>l-l'XR 
H:c:1t~: YotofJJuloo y Nui;cnt. "l1wc:,.~f~~ Sobre el tb..>rr0llo Ú.J::OT.Tico" ro:: l(f!l, }\»ictc.o, O.F. 
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del PIB renl por nrribn del 7% anual: 

Aqul,-. es importante aclarar sin emb~rgo, que estn~ altas 

tasas de crecimiento del PIB tuvieron, en un i~portunte 11Gmero de 

casos, unn contraparte pol{tica que no es de ninguna manera 

aceptable. Nos referimos a la serie de desastres pollticos que 

afectaron a varios países del Tercer Mundo a partir de los afias 

sesenta, los cuales estaban claramente conectados con !ns 

tensiones que acompañan al desarrollo y la modernización. 

Estos desastres políticos, que ibnn desde las guerras civiles 

hastn el establecimiento de reglmenes to~litarios y autoritarios, 

causaron en los economistas un sentimiento de marcado escepticismo 

durante el periodo mencio11ndo. El motivo de In sorpresa fue que en 

general, y durante todo el periodo de ln rosguerra, los 

economistas tendían a pensar q~e "todns lns cosns l11rcnn~ v11n 

juntas'' queriendo decir con esto que si pod{a •• 
incremento sustancial del ingreso nacional de los diferente;. 

pnises, uutomAticamente se obtendrían efectos ben~fico3 en 

cumpos social, polltico y cultural.• 

Por ello, ln rama del denarrollo econ6mtco se vio sacudido 

nnte estos acQntecimienton. Cuando se observ6 que la promoci6n dvl 

crecimiento ccon6mico comprend{a no pocas veces unn secue11cin de 

• Al~crt 0, 
desarrollo'', 
1055-1077. 

llirshmnn ''Auge y ocaso de la teoria econ6mirn del 
El Trimestre Econ6mico, 187-188, M6xico, 1980, l'P• 
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he~hos que suporiíon un retroceso grave en otras áreas, como por 

ejemplo, las violaciones a los derechos civiles y 

humanos en algunos países, se socudi6 la confianza de los 

econ·omistos. y se desechó la idea de que "todns las cosas buenas 

van juntas.". 

Al ·percatarse de ello, los economistns del dcSnrrollo 

tuvieron que acudir a utrus áreas de lo ciencia que explicaran 

estas circunstancias. Por ello, se vieron en lo necesidad de 

~ctuar de a~uerdo a lo aconsejado en uno de ~-los sup11cstos de 

Poroto en el que se establece el trotar de mejorar los cosas en un 

área (la econ6mica) al mismo tiempo que, dejar otr~s co~ns (otras 

áreos) sin modificación alguno, 

conjunlo mejororla.• 

de modo que lo sociedad L'll SU 

Pero volviendo al nn611sis del cundro, dado que algunos de los 

pnlses m4s grandes y más pobladu~ ilcl grupo de menor desarrollo, 

como la lndL1, lndoncst11 y cJ Brasil -este último en menor mcdlolu-

crecieron a tasas inferiores que el promedio y uno de los pn{sC'S 

<lesnrrollados m6s importantes como lo es Jnp6n, creci6 n unn tnsa 

muy superior "l promedio, el promedio no ponderado puede 

sobreslimnr hJ~tn ciPrto punto el desarrollo de los paises en 

menor d~sarrol lo y subestimar el de los paf ses subdcsarrollndos, 

• llirshman, op. clt,, p. 1075. 
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Más .importante Cs el hecho de que, debido a que el crccimit!nto del 

~ngreso' per cupit.o de los paises de menor desnrrollo se ho quedado 

otr.ás .del correspondiente o los paises desarrollados, lo brecha 

que los separo ha aumentado. Por otro parte, las tasas de 

crecimiento de algunos de los paises en desarrollo m&s pobres, 

como lo son la India, Indonesia, Paquist6n y Egipto (las cunles no 

aparecen en el cuadro), han sido consider~blcmente menores que In~ 

de algunos de los paises en desarrollo m6s ricos como Grecia, 

Chipre, Espníla y Portugal. Este hecho sugiere que en la d6codn de 

los sesenta, lo distrtb11ci6n del ingreso, 

desarrollados y de menor dcnorroÍio en conjunto, como entre estos 

~)timos, se hn vuelto m6s desigual. 

Si el crecimiento del ingreso per copita rn lns naciones de 

menor desarrollo se hn rezagado en compnroción con lo situaci6n 

existente de los pulses dcsnrrollndos, rl crecimiento del 

se 110 quednolo m6s ntr6s a6n. l.09 sectores 11pr{colns •le los 

nociones de mc11or dc~arrollo hun" ~i•lo mc11os ~upncos que '" 
pasoclo pnrn absorber el crecimiento <le ln puhlnción r u t 1. ·~n 

consccuenci11, el deficiente crecimiento <!el empleo ~P ha rcfl~jndo 

en medido crccJe11tc en el aumento de los desemplcad•ls que viven e~ 

barrios miserables en las Arens urbnn11s. 
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. liemos señalado e11u.i,. los· dos costos más importJ11tcs que 

generalmente acompañen al crecimiento: el desempleo y la 

desigualdad. Huchos paises que han logrado tener crecimiento 

econ6mico durante estos dos décadas, han tenido que enfrentarlos. 

Sin embargo, es conveniente aclarar que estos costos son aceptados 

y se prefiere crecer con estos problemas que no hacerlo. 

El análisis de los problemas económicos y sociales 

contemporáneos no puede prescindir de lo situación de crisis 

generalizada que ha afectado la economía mundial en los Últimos 

años de lu . décodo de los setenta y lo que va de la de los 

ochenta. 

En lo mayor la de los pnfses latinoamericanos .esta stcunctón 

de crisis se repro•luce anunciando el ogotum~ento de sus patrones 

~e induslrialización y de sus estratc~ias de desarrollo, y se 

eitprcsn, entre otras manifestaciones, en un proceso de inflación 

de nuevo cuño y en diversos intentos por redefinir et car4cter del 

Estado y ,¡,, sun políticas.* 

1.a crisis Jfccta 110 sólo a los pa!sea ilcsarrollados, sino 

tambt6n a l11fi pnlscs del Tercer ~undo y en particular a loa de la 

Am~ric11 !.atina. l.oY viejos problemas del nubdcsnrrollo, como 

* Pedro Paz, 
progr·-sista 
J)cscguilibrio 
Héxico, 1987, 

endeudamiento externo, d~ficit en cucutu 

''Juan F. Noyola V6Lquez: precursor de la vertiente 
del pensamiento estructura lista latinoamericano''. 
externo e inflación. Investigación Económica, UNAH 
p.23-25. 
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corriente y descquilibrioR en la bnlunzn de pogos, 

inestabilida4, tensiones socio les políticas, 

vigentes y en algunos cnsos en una formn m&n n~~dn. 

·A ello se ogrcgnn los problemas parn poder 

inflnci6n, 

cte. siguen 

sostener el 

crecimiento econ6mico, ln cxponsibn industrial y el nbnstecimi~nto 

alimcntnrio en un escenario internacionut inestable y reccsi1Jo. 

Esto complejo situoci6n modifico el panornmn polltlco de ln 

rcgibn, en la década de los setenta, haciendo resurgir cs11u~mns 

m6s conservodarcs e incluso notoriamente represivos (t:omo se 

mcncion6 ontcrtormentc). En este con{licti\'o ponoromn Hncio-

político, npnr(.•ccn como prol1lcmas ccon6mico6 ccntrnles 

desequilibrio en el sector c~tcrno, la inflnct6n, lo rcc.cs16n 

econbmicn, el ~bftcit del sector p6hltco, lo fnltn de col1erencio 

de los acciones del ~st11do y ln incstnhilidod.~ 

F.s nsl como, bajo esto~ nntecedcntes se 11c"o a la d~cndn de 

los ochenta. Si lu d~cnda du los sesenta [uc llnmadn ''el Decenio 

de\ ÜPHarrolla'' existe ¡1ct•1nlmenie un consen~o "cneral b;1 Jo C' 1 

C\IB 1 

Pcrtlirin", 1 n 

Arn~ric.n \,nlinn <luruntc c~tn6 ufios 11us cxpl1card rl vo1· qu~ dr c~tu 

dcnor:ilnnc:iún. 

• Puz, or. cit., p.25. 
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En _un estudio ~racticado por el Banco Interomericono de 

Desarrollo (BID), se explica que lo dhcoda de l9SO ,e transformó 

en la época en la que las expectativas de mejoramiento de los 

niveles de vida de 400 millones de lntinoomerJcanos qucd~ron 

destruidas. Se agravaron los problemas de crecimiento en el PrU 

que aunodoH con el crecimiento demográfico global provocaron que 

el PIB per capito haya disminuido, Tambi6n se dieron problemas en 

el valor del comercio exterior, ingreso neto de cnpitnles y por lo 

tanto, disminuci6n de los reservas internacionales. De esto 

munern, los paises del Tercer Mundo, tienen que enfrentar serios 

problemas de 

deuda,• 

balanza de pagos sin mencionar el servicio de la 

Por todo ello, resulta fAcil darnos cuenta de que ln rama del 

desarrollo ccon6mico enfrenta una crisis grave ln cunl hace dudnr 

Je su efectividud y de su vinbiltdud n muchos acod6mtcos, Ad emós, 

se prese11tn cada v~z ~á~ difícil el alcanzar ld meta del 

desarrollo econ6mica en los tiempos actuales en comparactbn con el 

pnsado, es decir, compnra<ios contra las décadas de los cincuenta, 

•Tomado de "El Financiero''. Lunc~ 12 de octubre de J9S7. p.16. 

17 



1.4.- Algunos Problc~as Conceptuales 

Hemos ya hablado de lo que fue el comportamiento de algunas 

economías en cunnto a su creci~iento económico mns no hemos hecho 

uno distlnci6n operativa de los problc~as que tal simpli(icnción 

acarreo. Por lo tanto, en esto secci6n discutiremos nlg11nns Je !ns 

dificultades que comónmcnte ~nfrcntan los teórico~ Je! 

al trntnr de definir el conc.~pto del mismo. 

l.lcs.Jr :rol lo 

Ln defi11ici&11 oAs completa de lo que re¡1rc~cntn el desarrollo 

económico, ln cncontraoos e11 la concc¡ición de Kinulcbcrger. 

autor establece que el desarrollo econ6mic~ e~ rcpre~c1itndo por 

los mejoras en el bienestar material, 

pereonns con niveles bajos de ingreso; 

c~pucJalmcnte pnrn 

ln crrndicaci6n du 

pobreza y del nnalfobetismo: de las enfermedades y de la mortandad 

temprana; carnbioR en la co~pos1ción de insumoR y productos, lo.s 

cuales implican a su ve~ cambios en la estructura de producción 

preva lec i t:ntc, de 1as ni::,rícolas J n R 

Cllip l <' l'S prod11ctlvos e~t~n t '-' j ,, l;1 pn ¡, 1 :1c 1 <•n 

ccon~mic.1~c11tc nctiva \ no entre tina ~jnoriu privilcg11tda; la 

mayor participaci6n corrosponol1cnte dr los •livcr~<1R Mrupos nl 

renli..:n1 las decisiones acerca de las Jif~r~ntes dirri-cioncs en 
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las que se debcr1 orientar paro nlcjorar su biencscur.* 

Por otra parte, es aportunu re11lizar unn difarcnctncl6n de 

lo~ t6rminos desa¡rollo y crccimi~nLo ccunbmicos. Crecimiento y 

d~aarrollo son usados n menudo coma sinbnimos en ln discusi6n 

econ6micn. S6lo ocnsion1llmcntc, este uso es cntcrnmcntc aceptahLe. 

Pero do11dc los dos tbrminos coexisten, el separar sus signi{icudos 

~G impurtuntc. 

De mnncru impllcita en el uso general, ~t crecimiento 

ccon6mico sig11ificn mAs producclb11, micntrns qu~ el desarrollo 

ccon6mico im~llc~. üd~rn6s de mayor producción, cambios c11 los 

t~cnicos e i11stltucionales mcdiuntc los cuales ln 

producción ca dist[1huiGa. 

El crecimiento bien puodc involucrar n~ s6lo un muyor monto 

de 1n~umos ~lno tnrnbibn unu mayor eficiencia, es decir, un 

incremento ~n la ~roducctbn por cadu 11nidnd ~e insumo. 

El desarrollo vn m&s allfi, ttl implicar cambius en lo 

canposici611 de la praduccibn y en lu aslgn11ci6n d~ Jnsurnos por 

Co~o ••n los sc1~s huraunos, el crecimiento involucra 

centrar 

en 

por cjvmplo, en la coordinncihtt [(sien 

~ Churtes P. KindlcbcrHer y Br111;0 l\crrick Dcsarrulla econ&rnico. 
McCraw Hill ílook Ca. l977 p.l. 
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o en aprender esto cnpncidad (o sen, en la capacidad 

economía para ndaptorse). 

de ln 

En los primeras etopos, cualquier econom!_u que crece puede 

Robert desarrollarse, pero lns excepciones son intercsnntes. 

Clower titul6 su estudio de la econom!n liberinna ''Crecimiento sin 

Dcsnrrollo". En él describe el ln 

exportaci6n de bienes primarios cuyos duefios ernn en su mayoría 

concesionarios extranjeros y establece dcspu~s que se nota una 

total ausencia tanto de cambios cstructurnlcs paro tnducir un 

crecimiento complementario en otros sectores económicos, como. de 

cnmhios institucionales pnra difundir las ganancias reales entre 

todos los sectores de ln econom(n. 

Por el contrario, e5 mucl10 móa difícil contcm¡>lnr de~nrrollo 

sin crecimiento ccon6mico. Un cambio en el functonumtcnto implica 

casi automAticamente un cnmbto·en el 

economía puedo 

subsistencia, sin 

producir 

embargo, 

má:-i que 

es dificil 

tnmaño. 11.:ista que uua 

sus requerimientos de 

concebir 11 esta cconoml11 

asignando uno porte de sus recursos a otros tipos de ~ctivi1!ad. 

Sin embargo, uo existe uno s6lo deíintcibn o ~or.1ctert~act6n 

del desarrollo econ6mico que sea adecuada n su nnturale~a 

multifacética. Por ello, no existe ninguno medid~ drl d~snrrollu 
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económico que pueda dccribir completamente un proceso tnn 

intrincado y complejo. 

Al mismo tiempo, sin embnrgo, muchos economlstus siguen el 

espirito de Lord Kelvin quien ~scablcci6 que es poco probable 

saber mucho en rclnctón a determinada materia o asunto si no lo 

podemos medir de cierta manera.• 

A partir de esto, encontramos a menudo uno amplia variedad de 

medidas del desarrollo que corresponden a la multiplicidad dc sus 

metas: si estamos interesados en la producción medimos la 

produccibn ngregada en t6rminos del Producto Nacional Bruto (PNB) 

o del Producto Interno Bruto (P!B); niveles de pobreza son medidos 

por la distribuci6n del ingreso en el pais; empleo y desempleo se 

miden peri6dtcam~ntc por los distintos cens~s econbmtcod, etc. 

En t6rmtnos estrlct¡¡mcntc ccon6mtcus, desde la d6cadn Je los 

sesenta, se hn entendido por desarrollo la capacidad de unn 

determinada economla nacion11l, cuyn cundict6n econ6mica inicial ha 

sido mis <I menua cstitica durante largo tiempo, para generar y 

sostener un aumento de su l'roducto Nacional Bruto (l'Ntt} real u 

tasas significativas (se entiende por lo anterior una tasn del 5 6 

6% anual). Como se sefialb anteriormente, durante el Decenio del 

Desarrollo, se concibib en gran medida on t6rminos de la obtenct6n 

* Kindleberger y llorrtck or. cit., p.6. 
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·. 

de crectmic1\to del PNB del 51 anunl como meta, E~to nos indico que 

durontc cst~ periodo el indice por·m~dio del cunl se. mcdiu e\ 

desarrollo de una nnci6n era el de\ PNU rcnl. 

Sin embargo, existe otro índice económico del desarrollo 

com&nmentc utilizado: lo caso de crecimlento del P~ll real por 

capite, por medio de ln cual se p11cdc tomar en cuc11to to cnpncidnd 

de un pois para aumentar su ~roducci6n a una tasa mnyor que ln de\ 

crecimiento de su pohlacibn. 

Por otro lodo, es frecuente utilizar el nivel y la toso de 

crecimiento del rNB real pnrn dctcrmi113r en términos ~encrolcs el 

bienestar ccon6mlco globnl de uná poblnci6n. 

Lo siguiente tiene unn importoncin mayor en cuanto ~e 

relaciona estrechamente con el prop6~ito de esta invcsti~aci6n y 

se refiere nl hecl\o de que el desarrollo ccon6mico también se hn 

considerado comónmcnte e11 t~rmi110~ de ln modiftcacibn pluntlicndn 

de lu eAtr11ctur¡1 de ln produccibn y el empleo, parn que d~ciinc en 

nm\10~ cnsos ln pnrticipucl6n de ln agricultura y aum~11te ln de 1:1~ 

industrias mnnufncturcrns y de servicios. 1'01 lo tunto, los 

estrntc~ins del desarrollo l1nn Aolido concentrar~c en 1:1 r~pídn 

induH(rlaliznci6n urbana, n menudo n expensas del de9nrro11o rural 

y del sector ngrlcola. 
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Eii. genernl, sin embargo, en las dócados cincue11ta y sesenta 

se tomb nl desarrollo como un fenómeno ccon6m{co en que los 

aumentos r6pidos ,de lo tnso de crecimiento del PNB r~al total y 

pcr cnpito se transmitirían a la poblaci6n en formn de empleos y 

otras oportunidades econ6micns, o crearían las condiciones 

necesarins pnrn unn mejor distribuci6n de los benl!ficios 

ccon6micos y sociales del creci~icnto. 

Los problemas de la pobreza, el desempleo y lo distribuci611 

del ingreso te11lan unn importancia secundaria frente o lo meto 

primordial de. lograr el crecimiento. 

Dcsnfortunadnmcntc, la experiencia de los años cincuenta y 

sesentn, cuando un buen número do los pulses del Tercer Hundo 

alcanzaron los metas do crecimiento global' fijadas por Ja ONU, 

mientras que 1 o.s niveles do \'id a do In pobloci6n permanecían sin 

cambio alguno en In ¡.:ran mayoría do los CO!iOSt indicó que algo 

andaba mal en eso d~fi11ición estrecha del desarrollo y por ello lu 

atenci6n de los economtst~s se ccntr6 en una nueva dcfinic16n del 

desarrollo econ~mlLo c11 ln cual se fijaba ln atcnci6n además d~l 

crecimiento, en ln rcducci6n o eliminnc16n de ln pobreza, la 

desigualdad y el desempleo. 
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I:~.- La Importancia de la Industriali~ac16n. 

En este npnrtado, procederemos :1· reali~nr uno justlflcuci6n 

te6ric~ de lo que sisnifico el proceso de jn1lustrlnlizaci6n 

dentro del contexto de lo rnmn del dcn;1rrollo econ6mtco. 

A comienzos de los o~os cincuentn, vnrios cconomistns tnlrs 

como Rnúl Prcbisch, llnns Sinscr y Gunnur Hyrdal 01rr.umc.•ntnro11 que 

Jos p~iscs exportodores de matcriau primus, porttcul;irmente los 

del Tercer Hundo, hnb!on experimentado un deterioro ~istrr.::ir ico c-n 

sus términos de intcrcnrabio, una tcndcnci¡1 que ellos r~pernbi1n 

continuaría en el futuro . 

. menudD conocido como la Tesis Pc~bisch-Stnge1·, los 

paises menos d<.>snrrollados cantidudes 

crecientes de sus productos primarios n cnmblo drl m1Hmr1 monto de 

sus importaciones de ~anufacturas provenie1itcs ele lo~. paft>cs 

industrialmente avanzados.* 

Los fundamentos te6ricos d11 ln tosls nrrJ~n menc1nn:1dn son 

tres! 

1) Scsr.o en 1.1 dcm:inda.- Sc.- has;1 pnrci.11ncnte en la f.ey t/1..• F.ngPI 

que involucra un iloblc sesgo: 

o) . que ln clnsticid11d in~rcsu de In demanda por producto~ 

primnr1os, es menor a uno, lo cuul ~n renlidnd siRnific;i r¡U•i ;¡ 

* Hllt1ados Chacholindcs Economln intcrnacJonnl McGraw llill. J9HI, 
p. 1 75. 
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medido que el ingreso crece, la demando por productos primnrio~ 

oumcnto menos que" proporcionalmente. 

b) que la elasticidad ingreso de la dcannda por manufacturas es 

mayor que uno, lo cual significo que a medida que el ingreso 

numcntn, lo demando Pº' munufocturns aumento mñs que 

proporcionalmente. 

Tales sesgos en lo demanda hacen que los t6rmi11os de 

intercambio de los exportaciones de productos primarios se 

deterioren a•trovés del tiempo. 

2) Innovaciones tecno16gicas.- En lu medido que el progreso 

t~cnico economiza mnlvrli\S primas, lo demando globol por productos 

primarios tiende a cn~r causando un deterioro en los t6rminos de 

intercnml1io de 

del tiempo. 

los exportadores de productos primnrios o trav6u 

3) Imprrfcccioncs del mcrcndo.- A mcnuclo se a[irmn qu1t el 

d1•lcrlora scc11lnr de los t6rminos de intercambio de los pn{scs 

menos desnrrolladu~, se de~e pnrclalmcntc al mayor grado de poder 

monapolisti~o 

agricultura. 

qui• existe en la industria en comparaci6n con In 

A partir J~ lci anterior podemos pcrcntarnos de c6mo es que la 

lnduNtrializ;1ci6n de un dctcrmi11Jdo pnls ha pasado n ser uno de 
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los principales objetivos del desarrollo econbmico y d~ dónde 

proviene su importoncin. 

Dentro de lo ciCncin económico se ha visto, en la historia 

reciente, 

desarrollo 

uno tendencia en lo que muchos economistas nsocinn 

con industrioli?.nción. A menudo, economistas que 

sostienen posiciones ideolbgicns muy diferentes y n vecea l1astn 

controrins, convienen en que sólo Pº' medio Jo lo 

industriolizacibn pueden aumenlarsc los sal nrios ngrlcolas, 

modernizarse la agricultura y proveer empleo para lil mano de obr11 

desplnzodo por la mó.quinn. Esta doctrina de pensamiento puede 

llamarse ttfundnmentolism11 Industrial''.* 

1'or el contrario, existen muy pocas exhortaciones n las 

nociones en desarrollo poro que se preste m6s atención n lo 

ag;iculturn como prornotorn del desarrollo econ6mico, )' en general 

se reciben como una prueba de qu~ se quiere m¡1ntener siempre n 

estos paises ntodos nl cumpo y sin tener acceso n nin~6n tipo de 

industrin pnra desarrollarse. 

E~tc enfoque se llama el "Fundnmcntalismo A~rtcola". r: 1 

primero de estos enfoques ha sc~alado una corrclnci611 posiliva 

entre lus participaciones de ln industria en el Producto Nnci1inal 

y el nivel del ingreso pcr cnpita. El Fundnmi:nt11lismo Ini\ustrial 

~ Yotopu11lous y ~ugi:nt op. cit., pp. 31-32. 
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s6lo se justificará si lo industriolizaci6n es lo causo del mayor 

ingreso pcr copita y no a lo inverso. Por su parte el 

Fundomcntalismo Agricoln establece que, o bajos niveles de ingreso 

per cnpito lo gran moyoria de lo poblaci6n estñ empleada en lo 

agricultura y satisface sus requerimientos de consumo e inversi6n 

por la agricultura. Concluye entonces que a6lo los cambios en la 

productividad de la agricultura pueden generar una modi[icaci6n 

importa11te por ello que el aumento en lo productividad ugricolu 

es condici6n . previa para el aumento del ingreso y de la 

industriolizaci611. El Fundarnentalismo Indu~triol se ha traducido 

~n el eslnblecimicnto de industrias prolcgldus incf~cicntes, 

dependientes de la tecnología, del capital y los administradores 

extranjeros, pero carentes de las materias primos o de los divisas 

necesarias para continuar su actividad. 

Se ha traducido tambi6n en una distribuci6n del ingreso 

~xtrcmadnmente desigual cu favor de los industriales y en contra 

de agrlcultorcu, trabajadores y consumidores, Por su porLe, el 

Fundamc11talismo Agr[cola se ha traducido en crecimiento sin 

ilesnrrollo, • resultas de ~u incnpncidnd para establecer 

co11cxionefi entre Jos hCCtores y de una distribuct6n del 

6rugadJ a favor de la aristocracia terratcnirntc. 

27 

ingreso 



Dejando atrás estas aclaraciones es posiblo cstnblccer que In 

industriolizoci6n involucra cierto número de cambios en la 

estructura econ6mica', entre los cual~s cncontrnmos: 

1) Un cr~cimiento ~e lo importancia relativa de lo industria 

monufocturern. 

2) Un cambio en lo composición de lo producci6n industrial. 

3) Cambios en las t6cnicos de producci6n y en las Cuentes de 

oferto poro los bienes individuales. 

Para entender un proceso de industrinliznción se hace 

necesario conocer los posibles causas del crecimiento industrinl: 

•chcncry,• (1960) demo5tr6 que no son los cambios en lo compo5ici6n 

de la demanda -como se crcla hasta entonce~- los qu~ explican el 

crecimiento industrial y estnbleci6 lo qud o su l!ntendcr son lo~ 

detcrminnntcs de este crecimiento y que pucdc11 rcR11mirsc en lo~ 

siguientes trús: 

1) Lu sustltucl¿n de producci6n i~t.ernn ¡>or ln1pnrl¡1rlnnc•s. 

2) El crecimiento en el uso final de los productos ln1lustrialc~. 

3) El crecimiento en ln demandn intcrmedin derivad<• ele ( 1) ( 2 ) • 

t.o continun controversia sobre el papel adc~11;11\u qui• cjcrc~ 

lo industrioliznci¿n en el proceso del deNnrrollo, 

pnrtc de lns múltiples funciones que desc~pefia ¡,, 

* llollis D. Chenerv ''Potterns of Industrial Growt\1''. 
Economic Rcview SO (~cpt. 1960), pp. 624-65~. 
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industrializacibn, Todo mundo espero que ln industri~ sotisfngn en 

primer lugar la dcmondn por artículos· manufacturados. que ·mejore 

lo bolnn7.o de pagds, que proporcione empleo n la poblacibn y que 

eleve el nivel de eficiencin de ln cconomia. Con todo esto, so 

espera lograr implantar las bases pnra poder dor apoyo ol 

desarrollo ccon6mico. 
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CAPITULO Il 

II.1 Introducci6n, 

El objetivo primordial de este capitulo es el de presentnr unn 

descripci6n de lo que las diferentes cxpcricncins 

industriolizoci6n máfi representativos de Jos pn!ses del 

Mundo l1nn sido. 

Tercer 

Primeromentc, se presentan algunos ·~asgas en com6n q11c son 

apreciados en el reciente proceso de industrinlizacl6a 1lc ]UD 

economías en desarrollo en los Últimos cincuenta años. So! hn 

dlvldi~o este período en dos subpcriodos: la f ndust r in l i z;1c'I bn 

pnrn el mercado interno (1930-197h) y lo ex;rovcrsi6n industri11l u 

partir de l'J70. 

11.2 Rasg~s en Común de la Jndustrioltzact611 rlc lo~ l'nf~;cs 111•1 

Tercer Mundo. 

n) Lo tndustrinliznci6n paro ft1 mercado interno: 1910-1970. 

En 1930 se produce el despegue de lo los 

países del Tercer Mundo. Se puc•lc decJr que •1 11csnr de lu 

l1~terogencidnd de las situaciones ¡io•l~mos descrllitr Pl rroccs11 de 

indusLrinlizoc16n nr11rriclo en los pn{~cs del Tcrcrr Hundo rntrc 

1930 y 1970 por un conjur1tu •le rasgos rom11nc~:• 

* Holubs Jkonikof ''l.os dos eta¡1os de la 
tercer ~undu'' El Trimrutr~ Econ~mlco. Vol. 
pp. 2077-2121. 
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En primer lugnr, se trntn de una industrlnl1zaci6n paro el 

mcrcndo interno. En virtud de que esLos mercados en los pníses del 

Tercer Hundo son relotlvamcntc limitndos, la industrinltzncJ6n no 

puede afrontar la competencin exterior de bienes manufncturndos. 

En consccucncin, es 16gico pensar que la ind~strializnci&n se 

dcsarroll6 en el marco. de un proteccionismo m&s o menos 

Este es el scgun1lo rasgo en com6n. 

riguroso, 

El lercer rasgo quo puede identificnr:>e on esta 

industrioliznci6n es lo dependencia tecnol6gicn, yn que so lrntn 

de uno industrtnliznci6n basndn en los equipos y los tl-cnicns 

existentes en los paises industrinlizados, cs. decir~ no s'e observa 

ning6n estimulo n lo que puede llamarse tecnología out6ctonn. 

cuarto rasgo, ligado a los anteriores, consiste en lu 

orientnci6n de la industrializoci6n hacia lo fobricoci6n de un 

conjunto de bienc, que reproduce el modelo de consumo de los 

paises occtd~11tales. 

El quinto rJsgo se refiere ol comportamiento del sector 

externo. En lo relativo a este punto, se espero que no existo uno 

modificacibn seria de la composic16n de los exportaciones, Los 

elevados costos de los bienes manufacturados fabricados en el 

morco de uno industrioliznci6n protegido no permiten en general 
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que estos bienes afronten la competencia internncionál. 

Sin ·embargo, en este punto· es. donde Se encuentran 

di~ergencio~ importontcs_yo que por medio de lo ~omposici6n de sus 

exprirta~iones y de su tamaño se ho establecido uno closificaci6n 

· op_cr~tivo. -en lo cual se beso lo presente investignci6n- de los 

di!éren-tes paises en su proceso de industria1i?.oci6n. Y.eta 

' .. cl~~-i f-¡.~oc i6n proviene de Ch(!ncry y Toylor e 190s > y divide o los 

~o!~Cs __ dÓ Ó~':le~do n su potr6n de desarrollo industrial en Grandes 

(G)~· ~e~~e~os Orientados n lo Industrio (PM) y Pequeños Orientados 

nl Sector Primario (PP).• Sin embargo, no es sino hnsto . el 

·ca.Pit~lo v en que pro[undizare•os en esto clnsiftcoci6n, Por 

ahorn s6lo nos int(!reso observar que es bnstnnte diferente el 

papel que juega11 las exportaciones en codo uno de estos tres 

grupos. En los paises grandes los exportaciones industriales han 

seguido t{picome11te el desarrollo de los monufncturas pnra el 

mercado nacional. 

La experiencia de los paises p~queños orientados n In 

industria representa una ruptura radical con el pasado. Esle ~rupo 

incluye entre otroti a l'ortugal, Líbano y los mhs conocidos de 

Taiwñn; Singapur, !long-Kong e lsrael. La curocteristica rn com~n 

que tienen estos paises es su limitado oportunidnd ¡1i1r11 las 

• llollis U. Chenery y !.anee Toylor ''Dcvclopment Pntteru~; Among 
Countrics ond Ovcr Time~ Rcvicw of Economic~ nnd Snti~tics SO, 
(nov. 1968) pp.391-416. 



exportaciones primorins debido a la ausencia o escasez de recursos 

naturales. Sus ni~elcs de exptirincibn de manufacturas pcr copitn 

son considerablemente más altos que los de paises más srandes. y 

representen unn mayor proporcibn del total de' sus manufacturas. 

A medido que sus recursos. primarios alcanzaron un mayor 

desarrollo, y de que aumentaron su disponibilidad de mano de obra 

y de capital, su ventaja comporotivo mnrginnl se derivó hacia lo 

industria. Principiando desde un bajo nivel, sus exportaciones 

industriales crecieron rápidamente durante lo década de los 

sesenta y en la actualidad se han 

industriales de consideración. 

constituido en exportadores 

El sexto rasgo en com6n reside en el he¿ho de que lurgo de su 

despegue, la industrialización se ha convertido para el total d~ 

los paises del Tercer Hundo en In fuente prinripol del crecimiento 

interno. Si se consideran las tasas de crcctmirnto de ln 

producción industrial se observa que en ocasiones se estn~1ece una 

diferencia consld~1·nb1c con lns tasas de crecimiento de ln 

producción agrícola. Como un ejemplo se puede citnr qu~ en la 

Am6rica Latina la tn~a de crcclmiento de] volumen de llroducci6n 

industrial lleaa a 7.51 entre 1960 y 1970, mientras que la de la 

agricultura s6lo llegn u un 1% durante el mismo periodo, 



b) LB extroversión_ industrial a partir de 1970. 

Aqul nos rc[erircmos al hecho de que en la d&cnda de 1970 se 

observó que existi6·una alteruci6n progresiva, pero no por ello 

menos radical, de los patrones de la lndustr'ial17.aci.ln 1..•n los 

paises del Tercer Hundo. Se reducen las barreras y el sector 

industrinl se convierte en el pilar de ln intcgrnci6n del si6lrma 

ccon6mico mundial. Se observan cinco tipo~ de integrnci6n 

industrial:• 

A) El sudeste nstAtico. 

Se pueden identificar tres rasgos esenciales que cnrocteri?.nn el 

proceso de industrinlizoci6n de estos paises: 

1) &stos paises han experimentado una integración fundndn 

exclusivamente en ln conju11ci6n de dos (actores: primero, ln 

disponibilidad de una mono de obro no colificndn pero dotndn 1le 

una capacidad de odnptaci6n muy grande para ]as tarcos requerida$ 

por lus formas nuevas de orgonizaci6n industrial. y segundo, unn 

polttica caLata1 que 110 facilitado, desde el punto de vi~ta 

comer e ln 1, econ6mico, finnncieio y {iscul, el lJbre movimio11Lo de 

los empresas y los bancos t:ransnucionales. 

2) Se encucnLran en estos países pr6cLicnmento todas las íormun 

cnrocterlsticns de la reorgnniznci6n de ln prodncci6n a csculn 

~1~11. c.it:., p. 2099. 



mundial: las empresas nncJonoles indcpcndiences que opornn en el 

~eccor de d6bil conccntrnci6n a ~scaln mundlal y dependiente de la 

dinámica Je la demanda inrcrnactonnl: las empresas nacia11oles que 

se encuentran ·en relaci6n de compct~ncia con las grande~ ern~rcsUN 

trans11nclonalcs ' que or~ran en un sector de elevada 

cancentracián, 

rclacJón do complcmentariednd con las Rrandcs empresas 

transnacfonale~ y que se especializan en una o varias de }aH 

operaciones que constituyen el proceso de Fabricaci&n de un bien. 

~) A diíercncin de oLros paises del Tercer Mundo, los paises 

del sudeste asiático no experimentaron pr~cticamcnte nfngún tipo 

de industrializaci6n durante 1930-1970. 

Los países del sudeste nsiAtico incluyen 3 Corcn del 

Taiw4n, Hong-Kon~ y Singapur, 

B) Am~ricn [.atina. 

Sur, 

En estos pafsce, el c~mbJo del ~adclo de industriali~nc16n se hn 

rcnllzadu en formas dtfcrcot~s. El de Brasil constltuyc el prim~r 

tipo: se 

economía 

trato de 

cerrada. 

in reconversión bncin el exterior de 

Durante el decenio de los s~~cntn, 

una 

incrementan las cxportacJonc9 y el pats olcnnzn un alto nivel de 

intcgraci6n industrial y dispone de un sec~or de producci6n de 

bienes de consumo durad~ro~ que constituyb el elemento impulsor 
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del sistema. 1.n pcrslstenclu de unn tasa clcvndn de crecimiento de 

·las exportaciones entre 1973 y 1978 se puede explicar prcci~nmcnte 

por estn apertura, Luego Je ln fose de ''cerramiento'' de la 

cconomtn nocional que ncompnfio nl pro~cso de industrinll~nctbn clcl 

Brnsil de 1930 n 1970, se obRcrvo lo que podr{n llnmtlr~c unn 

reintegración nl mercado mundial, yo no fundomcntndo en los 

exportaciones de productos primarios ~ino en los de bienes 

industriales. 

segun40 tipo lo constituye México, en cuyo interior ~e 

formo, n partir de 1966, pero de mnnern sustnncibl en ln dbcadA 1lc 

los setenta, uno división del a~orato productivo y el surgl~le11to 

de un dualismo industrial que corresponderá o un dunlismo 

geográfico. El dunlismo se presento yo que, npnrLc de In 

industrio yo establecido nacen los emprc~ns maquilndorns que se 

basan en ln [nbrtc11ci6n de componentcH o en lu renliiaclbn de 

cicrtoK opcrnciones en el proceso de producct6n, y cuyo 

cfitublcrimlc11lo Re hoce preferentemente en la frontera norte del 

pn!s con el fin de aprovechnr el ompllo mercado de exportacl6n n 

los E~tados Unidos. Sin embargo, el desarrollo 

maquil¿dorns no Llene efectos de propngoci6n regional, ni l1nc1a el 

interior del sector industrial. Se concluye que, lus 
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ranquiladoras son empreuas gcnerudorn~ de divJcns, su desarrollo CN 

aislado y no pueden pnlpar~~ beneficios hncin el resto de la 

industria. 

El tercer tipo se encuentra en los pequc~os pnlscs d~ 

Ccntronmértca y del Caribe los cunles han pasado directamente del 

Dodelo de cxportaci6n de bienes primarios a la industriali?.nclón 

fundada en ln fabrfcaci6n de partes, el ensamhlado de productos 

importados y reexportados hacia los Estados Unidos, In 

producción de componentes con el mismo destino. 

El cuarto tipo se refiere a una rcfntc~raclón fulllda, Se 

trata de un pols grande (Argcntin~) y otro mediano (Cl1Jlc), cuyo$ 

gobiernos han aceptado la tcorio de la n~eva . división 

internacional del trabajo y han implantado, ciertas polÍlicas que 

propician la adaptaci6n de sus estructuras económicas, Las dos 

medidas principales fueron: favorecer el desarrollo de industrias 

nacionales, según el modelo del sudeste asiático o de las 

maquilodoras, y la eliminaci6n de lo protección nduonera, para que 

s6lo subsistan en el sector industrial las·ramas competitivos a 

escalo internacional, Sin embargo, 

el objetivo perseguido. 
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C) El Africn al sur del Sahara. 

A mediados de los setenta, se perf la un cambio en la oricntnción 

de lo lndustrializnción. De ocucrd con lo nuevo rocio11nlldnd del 

sistema económico mundial, los pal es del Africn Ncgrn intcgrndos 

al sistcmn por las exportaciones de productos prlmnrlos 

modificaron los objetivos prioritarios •le lo industrializnci6n. t.o 

sotlsfncci6n de los necesidades del mercado interno dejaron de ser 

su obetivo principal porque ln ndustrio se cunvcrtir6 en un 

instrumento al servicio de lo integración del mercado mundial. 

Esta integración nl mcrc11do mun~inl pnrucc haber tenido 6xtto. 

D) f.o India 

Los graves dcsrqullibrio9 de lo ha onza de pn~os provocndos por el 

vigoroso procc~u rl1.: in·ltl!ilrlnli?.a iÚfl cxperir.ient<ido cnLTl.' !'15'j 

1965 l1ablnn obliRadu nl r•ibiernc " t r r 11n r e:; t l.' pro e (•:;o, l.n 

Chtructurn d~ los cxpnrtacionPfi e;mhin r¡1,licnlmcntc ~ntrr et afio 

de 19&5 y l 'Ji(>. rcuric11t~n<losc ti• lo~ ¡•roducto9 primarios l1ncla 

los l1!1•11cs de c;1pilnl, 1.11 lnll'gr, ción inclu~lrial dr> la IH<lin f:c 

lo~r6 ~roelas a 1:1 r~orlcntaci611 t1:1c!a el mPrcnt!11 mlln<linl clr lo 

procl11rLl611 dr~ili11¡11J;1 l1¡19tq esos m1m1•ntos ~xclu:;l~nrnc11tc par;1 :11 

m~rLi1Jo ir1tcrno. 

E) l.us i'ulsP9 d1• la Ol'EP 

Ln i11clustrinlizaci60 de ln Ol'El' apnrrc1~ 



cscncinlmcntc como ·una rcubicaci6n de ci~rtos scgmcntoA de u11n 

industrio cuyos puntos neurálgicos están bojo el control de 

~ocicdndcs tronsnocionnlcs, hocin los zonas cuyns dotaciones de 

factores son más favorables (energéticos, mnterJns 11rimos y 

capital). -91 

E11 efecto, 

industrin1iznc16n 

lu pctroqu!micn constituye 

de los pa!scs de la OPEP; 

lo hose de 

ahora bien, 

lu 

lu 

inexistcnctn de indus~rias bien establecidos, la debilidad de ln 

infraestructura y de recursos humanos cnli(icndos, ns( como J¡1 

estrechez del mercado, impiden que esta industrio genere loi~ 

efectos de oirnstre sobre el resto de la cstructuru ccon6mico. ~n 

consecuencia su producción puede venderse sólo en el mercado 

mundial. 
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CAPITULO Il.I 

111.1 lntroducci6n.· 

En el presente capitulo,. se rcscílnn p~rquc resulta importante lns 

bases de lo q~c ho sido la Cilosofio de 111R politicus de 

dcfiurrollo ccon6mico llcvndns n cabo por lns autoridades políticas 

del pu!s. 

Con lo anterior, se espera lograr un mejor ontcndimi(•ntu 1lcl 

por qué del actual estado de desarrollo de nuestro pnis. El ·por 

qué se hun tomado ciertas medida<s de cnr!1ctcr C'con6mico y pnr qué 

se l1nn dejado de ln•lo otras que podrían l1nbcr scrvldo pura lograr 

un mayor crcclmicnto del pnls. 

A cont1nuucióu, 

proceder~ n l111ccr un recuc11tu de· lo q11c la cxpcricncin nocional 

ncfinln 011 lo 1¡uc rrs¡•cctn n rstc r~11gl6n. Se pondrá cspccinl 

en los ufios subsecuentes o 1950 y s61o oc:1~to11nlrnr11tc se 

hnrA 1·cfercnci;1 11 ¡1criodos nntrriorcn. Oc cntn mnncrn, llc~nmos nl 

ni Tlcsnrrul lt> Compart.ido, 

nmho:•. Por 61Limo veremos )as ve11LujnM y d~nvcnt.ajus rn c11d•1 c¡1~0 

tic lns c~trutc¡•i11g de sustituci~n tic import.ncionrs ,. ele 

cxpot·t.ucioncs. 
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IIJ.2 l.a filosofio. de la Política de Desarrollo Mexicana. 

El primer antecedente que se puede asentar es el de llarry Johnson, 

quien cxnmin6 lns ideas sobre nacionalismo ccon6micu.* Este autor 

observa que los ideas nacionalistas e intervencionistas dr 

Ficdrfch f,ist y el ejemplo drl dcsnrrollo alcmAn se introdujeron ) 

difundJeron en el mundo anglosaj6n a trnv6s de los economistas dt 

los pnlses ccntro-curop~os que emigraron de Europa en 

trC"inl,"t. E~tos cconomi&tas fueron muy influyentes en el Jisu~u d· 

las políticas de desarrollo ccon6m1co, y su influencia se aprcci;< 

tambi6n en las Leorias co11tcmpor6ncas de csr de~arrollo. 

Las ideas mencionadas se dieron a conocer por la difusibn <lv 

Jos ide11s de economistas tnles como tlflndclblaum, 

Roscnstein-Rodnn, )' Balogh. Estos economistas scfialaro11 tambibn 

como haf>t' p.1r.1 establecer unn política di! de!l;irrollo. 

ind11Rlrin117ncJón, )' sci•n 1 nron la utJli<l3d de las polltit:< 

proteccionistas paro. alcan~arla. 

Otro !'-11cc.r.o import.antc c¡ue influye en ln orientacil•n de· };: 

pollticas de desarrollo, seg6n Johnson, es, la Gran lll•prC's:ión <J, 

* CitaJo por Lcopoldo Sol lb Altcrnutlvas para el 
H~xico, 19~0. p.~7 

'1 

dt~!lnrrollu. 



1929 y la catastr6fica ca!da de los _precios de las materias primns 

ocurrida en esa época. Esto condujo a considcr.'.lr la 

industrializaci6n y la independencia del sector externo como unn 

manera de evitar un crecimiento inestable r lento. 

Otra influencJa en In polltica de dcsnrrollo fue J,, de 

Keynes, cuando scfia16 que lns economfns de mercado no operaban 

setisfactoriumentc debido a un mane.lo incorrecto de la economía, 

lo que se podla remediar con ¡•olltica6 generales de carácter 

fiscal y monetario, f.a importancia que so a~ig11n al desempleo en 

•l sistema keynosinno dio lu~ar como contrapartJda al d"°semplco 

disfrn~ndu de Jo tuoría del desarrollo y a considernr el niwcl de 

invcrsi6n de capital fijo como un elemento de control drl 11i~rl de 

empleo e in~rcso, 

Cunclu!·c Johnson 1¡ue t~do ~stc conjuutu de ideas 8obre t.•! 

desarrollo t1n establecido un formulario que i11dic:tl ln posil1ilidad 

de que un ra[B crezca en caso de estnr dispuestu a li~lt:1r el 

~lstemu dr empresa privado, si adopta la pla11cuciAn ccon~mtc:n, 

y lo in\•icrtc en la pa rn 

eliminar su dnpcn~cncin de la producci6n primuria. Opin;i al'iir:il~mo 

que el nacionalismo implica una prcf~r~ncia idculúr.ica <.•n In 



polítl~o econ6mica para cierto 

es e1 de ser autosuficientc; 

número de objetivos. Uno de ellos 

otro, el de ejercer lo propiednd 

púbticn en sec;t.orcs econ6micos estratégicos o· donde resultn 

impracticnble, sustituirlo por uno amplio rcgulnci6n y control dti 

las empresas privados. 

rcsum1•n, el nacionalismo contribt1ye con alguna:• 

cnrocler{sticns específicos en lo polltico cconómicn, 

importnnt;e lns cuales es la insistencia en 

industrialtzuci6n, n veces con un descuido re1olivo de 

la 

In 

Agricultura y frecuentemente con unn deliberado qxplotnción de la 

agrlculturn con objeto de financiar lu industrialización ' la 

ln segundo cnrnctcrlstica ntribuiblc al nuclonnlismo 

preferencia por In p\¡1neución económica.* 

Cicrlnmcnt~, s~ pued•? oleclr que desde ln 6poca del prc~Jdentc 

Plutarco Elías C~ll~H 1,1 H~valuci6n elige el camino del d~~arroll<) 

cconlnnico: 

obreros 

hostiles. 

c11 un princl¡)io rl r~gtmcn se apoyo rn los gru¡ius 

campc:5 i non, en ta11to que In clase modio y alta lo ,on 

l'or otra p;1rtc, 1;1 Revolución genera, un 11.1cionolisrnn 

limitado q11c cvtti1 el 1•nfr•:nlamiento con E. U. aunqu~ no cede 

rn~~ lar.le ~e producr la nnctonnliznci~n d1•l 

• So lis op. cit., p.30. 
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pctr6lco. 

Rnfncl Scgovin, en un cnsnyo* nprecin dos pcr1odos en el 

nacionnli~mo econbmico producto de lo Rcvoluci6n de 1910: el 

primero cubre hasta 1940, el siguiente contin6n hnsto lo f~chn. 

Ln porte fino! del prtmer lnpso coincide con su bpocn m6~ 

constructlvu¡ se empiezo n usar la polltica fiscal como .armn do 

promocibn del desarrollo ccon~mlco, -mientras pierde tmportn11cin 

ol gasto ¡;ubcrnom!!-ntal en ·dcfcnso, la .adqutcrl'n los 

cducncibn, comuntcncioncs y obrns de riego-; con la cx11ro¡lin~i6n 

pctrolarQ ~e somete rlcfinitivam~ntc n 1ns emprc9os cxtrnnjer~s n 

lus l~rcs noclonales, cobra ou~c la dlstribuc16n de ti~rras, etc. 

Pero un dr&sttco viraje de pol1ticn ocurre denpu6n ~e 1940: n 

partir de este año, se ¡1romucvcn la acurnul:1ción •J1• capital y 

empresa privndn. Oc aqui podemos deducir <\uc n pottir d<· 
'" 
'" 

segunda guarra mundial se adopta un~ irtcoloslu que, auhquc tambibn 

fnvorcce el crcclmicnro ccon6mico, 

clnsc~ ll'.cdin y nl.ta dejan de ser ho~tilt•& ni gul>it'rnv y ¡i.1r1 it ipan 

en el proceso poll~ico al mi~mo tien~a q1ic la i11•!(15trlaliz¡1ci~n s1• 

Ctl el e Je principal '" ¡111 l í t i e :1 •· r un \,1:1 Je <I , 

ft C:11_a,!o p11r Lc(lpolilo Solls op. c.it. ¡1.Jl. 



Aunque la po11tica uocfonnlistn se ocup6 en un principio de 

ld rcdistribucibn del ingreso al apoyarse cxclustvnmcntc c11 

obreros y cnmpcslnos, 6sta pnsn n ser un objetivo nccundnrto. M6n 

Lnrdc, cunndo industrinliznr al pnls se adopto como mela 

principnl, el n11mcnto de ~a producct6n se convierte ~n tn moyor 

prcocupnct6n y se o poyan n todo costa lns invor9ioucs º" 
mnnu[ncturns, lo que favorece el crecimiento de la cJose modio. 

Tnmbi6n rcaultn de tn politicn de industrializaci6n una 

distribuci6n del ingreso nncionol, ol aumcnLor los uLilidndcs por 

nlzns de precios de los productos mnnufncturnelos ~n tnn\o que se 

rnnnLienen estables los precios de los insumos de origen agrícola, 

los de los proporcionados por el sector p~hllco y los 11lvclca de 

salario de ln mono ele obra, 

En efecto, 

condujo n que, 

la polltica de desarrollo agrtcola e indunlrial 

en relaci6n n los pagos a los factores, 

redistrib11ycrn el l11grcso a fnvor ele ln clase media, y de la clnsc 

nltn pro¡1ictarto •le lon bicnrs de prod•1cci6n y constituyera u11n 

manero ele f01nonr rnp1Lnl. 

As{, [ i jatlO!i. los objetivos, n1uchos 

cnfuerzos se hicirron para intent;1r alcnn~orlos. El naclon~lismo 
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crc6 un consenso en favor de le mcxicnni1lnd, al mismo tiempo que 

transform6 ln estructura social y el' sistema de vn1orc~. ln!luy6 

tambi6n en ln toma de (lectsioncs econ6micas y ~yudb a mantener ~l 

proceso polllico Cuero de, o sin estorbar, 

con ln salvedad de que una vez aceptados los 

pasaron a sor intocables e indiscutibles • 

•• 

el pracr~o rcon6~tcu, 

fines, los medios 



III.3 Las Diferentes Etapas del Crecimiento ~lcxfcano a Partir de 

1940, 

El desarrollo del tl~xico actual t11vo su origen, en parte, en Ju 

invcrsJ6n extranjera propiciada durante el Porfiriato y c11 loH 

.fcrroc.arriles introducidos 1~n esta i•poca. F.n la época de Calle~, 

la creaci6n de institu~ioncs se tradujo en una acc.i6n estatal de 

promoción cron~~ica directa. 

!.as medidas tomadas con este prop6sito dieron como rcs11ltndo 

inicial un consider;:iblc auge agrícola y configururo11 después la 

estructura socinl mexicana contcrnporincJ. 

Estos elementos permitieron que, n p.1rtir de l ')40, 

iniciara la ctnp,1 mñs in:port;:intc del dPsnrrol lo cronómtl·n 

mexicano. El conjunto de polltlcns guhcrna~Pntnlcs se reuri••nl~; 

el fortnlcclmlcnto de '" pror_('~O dC' 

industrializaci6n se convl~rticrun Pn el po 11 ti e ;.1 

económica, con lo •¡ue en ilPilricnctn He lo~ró una mn~or 

producti\•idnd ¡fp 1<1 j;¡,·c-r5i(Jn en ¡::cncr.-il. !..is tnsns de• cr1•r:imiL•nto 

rc~ul tuntcs 

pnf5C5 en Jc~.1rrolln. 

Sin •;11c-dnn ~uhynccntcs nl~unos problcmn:1 que 

rt>prcSl'lltan un:1 pr<·rHt1¡•.1,- ión dr las ,1utur1dailcs y de ln milyoría tic 
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la poblaci6n; el más importante q~izó sea la distribución del 

ingreso. Además de 6ste, las deficiencias en el funcionnminnto 

del mercado de trnbnjo el cual manifiesta indices nllnmentc 

elevados de desempleo y subemplco debido princirnlmentc al 

incremento en el crecimiento demogrhfico que caracleriz6 al pn! s 

en las 6ltirnns tres d6cadns y n la escasa habilidad de la economía 

nacional de incorporar al mercado de trabajo ~ la creciente fuerzo 

lnbornl. 

Es nsl c6rno vemos que el crecimiento industrinl ha sido el 

factor m6s dinbrnlco del si~temn ccon6mico mexicano a partir de la 

d6cnd11 de los cincuenta. Ln su~tituci6n de importaciones lu 

conposici6n del con~urna interno de bicrie~ ser\'icio:; han 

condicionado cambios en In estructura de ln producci6n no sólo de 

bi~ncs finales sino tambt6n de in~crmedios. 

A partir de la scgunrla ~ucrra mundjnl sr acepta com~r1n~nte 

uno divisi6n del c1·ccim1c1ito econ6mico mexicano en tres cta1las:* 

En la primero íasl' (l"940-1955) ¡¡cncrulml•ntc consitll'rHtln de 

incstnbilidad, el crecimiento tuvo ~u origt·n en el impulso 

y en la copncl<!ncl para importnr la cu:.:il 

principalmente dehido ;-;l aumento .fe las cxportuclonc~; de 

mercLJnc1 l" (procluctoi; aHr!cola~, incluso en sustitucf6n df' }oH 



mineros). Este periodo se puede ci1racterlzar• como de crecimiento 

con inflación. 

En la década de los cuarenta se inicia uno fa~c de desarrollo 

de la econornla mexicana cuya baRc [uc el crecimiento de ln 

ogriculturn que·, ~l producir m~s rApidamente que los cambios 'de ln 

demanda interna, oumcnt6 en forma considcrnl1le las exportaciones 

de pro1luctos agricolas. En efecto, ya desde 1935 y l1nsto 1956, 

lnR ventas aumentaron a una tasa media anual de 8.9%. 

Es un hecho que la agricultura creció muy r6pidumcntc durante 

el periodo de crecimiento con inflaci6n a u11u tnsn m6s r {¡pi 1111 

(7.6%) que la \el crecimiento de \¡1 produccihn total (G.t:), 

En cuonto a la in•lustrin, cst.c periodo observa UI\ 

comportamiento de ''ncclernmic11to''. Desde 194~, el ¡1ct.rólco ncclc1~ 

su crecimiento hnstn alcnnz11r tasas muy olt.ns, 1.n clcctrlc!tla1\ 

presenta simtlnr comportamier1to, 1.as manufnclurns, de un~ liltiR dl· 

crcclmtcuto del 7.7% nounl 11nr;1 el pcrl~>du 1935-19'2 u B.2: c11 el 

19!.6-19~6. tasn npcn~s s11pcrlor a ln Jlresc11tada poi· 

agricullur.1, p11ra, .1 partir de esta fechn, crecer siempre u tnH11~ 

m6s alta~ qU•• lns del ncctor agrl~oln. 

Dll r ¡¡ n t 1~ la ~~KUll•lu fas~ (1955-1970), que en la 6pocn de 

49 



crecimiento con estabilidad de precios, la cunl '" 
gracias al impulso industrial, di~minuy6 el aumento de 

cxportn~iones, y ln cnpncidnd para importa~ depc~dt6 del turinmo v 

del endeudamiento externo: nl mismo tiempo el aparnto productivo 

se orient6 m6s hacia el interior nmplinn•lo 111 inírnc~trucL11r11 

industrial y sustituyendo importaciones. E~tc µcrlo<lo se puede 

denominar como de crecimiento co11 estnbllid11d de precios y de Llpo 

de cambio. 

En este pc~Íodo el comportamiento de las tns¡1s de crecimiento 

de lo agricultura, la industrio y los servicios dcpcndi6 de • ln 

compostcibn y cambio de lo demanda interna. 

La agricultura se estanca en estos nfios creciendo de 1960 n 

1970 en 3.6% nnunl mientras que la economln crece en formn glol1ul 

en un 7.0%. 

Hientrns que el petr61co y 1¿ clcctricidnd siguen creciendo, 

las mnn11fncturas ln~bJ~11 lo hacen n un 8% de 19~b n 1970. 

En otros p~l~l•ra5, en la primera etapa, el crecimiento se 

orient6 m6s hacia el exterior y en la segunda l1ncia la dcmnndn 

interna. 

En la tercera fnse (1970 en adelante), también de desarrollo 
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impulsado , por C?,1 se?Ctor indust.rinl, la cnpncidnd de importnr sr. 

por C8UIRO de considerables incrementos on las 

cxportnciones, endeudamiento externo, invcrsi6n extranjera y unu 

mayor particlpaci6n del Estado en lu cconomia. Este periodo se 

c~rnc~criz6 por la creciente inversi6n del sector pfiblico en la 

c~~nomío,, lo promoci6n de exportaciones y los estimules a ln 

inversi6n. Este es un periodo de inflaci6n con menor crecimiento. 

Como qued6 establecido anteriormente, onalizarc~os s6lo a 

partir de 1950, afio que la presente investignci6n tomo como punto 

de partido par.a onnli:r.or el ¡1roceso de industrialización mexicana, 

}[[,4 Dcflarrollo Estabilizador. 

Hay dos filoso[las de desarrollo que pueden considC'rarse como 

extremos: por un lndo, el que pugna por una economln de mrrcado y 

dest.nca el pa ¡H.' 1 do la empresa privada C'n la prornoci6n del 

crecimiento ccon6rnico: el ot.ro, aquel que hncc recaer en 

ittvcrsi6n p6hlica la responsabilidad de dicho crecimiento, 

Sin embargo, como ocurre con la propia economia del pais, en 

México l;1s idcolaglns tienden ~ ser hibridas y por lo tanto, "º 
dtcc que MéKico tiene un sistema eco~6mico mixto. 
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Lo primera estrategia es conocido como lo estrntogia lil1eral 

mexicano. Este enfoque sirvi6 de bu.se n lo estrategia ccon6mic:a 

conocido c~mo el ''desarrollo estabilizador'' la cual recibi6 mucho 

apoyo del sector cmprcsnriul. 

El· punto de vista emprcsnriul con respecto ni modo de cómo 9c 

puede lograr el crecimiento econ6mico se podrin resumir en las 

siguientes ideos: s61o la empresa privnda es nptn de ser rentable 

y gencrnr suficiente capacidad de crecimiento, F.u cumbl o, !ns 

inversiones d~l sector póblico tienden a formar cmpr<'sas 

incfici<'nlcs, sobrccnrgndas de personal, e incapaces de reunir •por 

si mismas los fondos de invbrsi6n in~ispcnsnblcs p;1ra 

desarrollo y sostenimiento, As!, todo intento de estimulnr J n 

economía o trnvés del gasto público, tiene escoso efecto sobre lo 

oferto agregada y termina por generar presione~ 1nflnci1111arinv. En 

este contexto, la 6nJcn ulLcrnativa consi~te en otorgar los 

incentivos necesarios pnrn que lo inversi6n prJvn<la se ~ncnr~uc de 

numcntnr ln producci6n, ampliar el mercado y mejorar lil 

distrthuci6n del ingreso mediante la cr·caci6n •lt.· empleos. l'or eso, 

si lns empresas nacionales rasultan insuficic11tcs 11nra alcunanr 

unn t~so de crecimiento ccon6mico y un nivel de empleo adecuados 
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debe permitirse ln entrodn de cupilalcs extronjcros 

complcmentc11 la 1nvcrsi6n privndu locnl.~ 

Es en este omhicntc pullticn y ecun6mico en •¡uc surge el 

perlado conocido postcrtormcnt~ como "dcsnrrollo cst¡1bili~ndor". 

Desde los ~ltlmos n~os de ln d&cnda de los ctncuent~ hasta 

finales de los sc~enta, lo econumln mcxtennn se coroclcri~6 por 110 

r6pldo crecimiento del producto y estabilidad en el tipo de cambio 

y en el nivel de precios, 

Esto ínfie, como se mencíon6 nntcs, representa en buena 

medido, ln idstrumcntnci6n pr&cttca del modelo liberal, en el q11c 

lo polltica econ6mtcn giro nlrcdcdor de c~Llmulos 11 la i11lcl¡1llvn 

privado y una pnrticipnci6n conservodorn del sector- póblico en ln 

cconomlu. 

Durante el dcsnrrollo eslabllizndor fue el sector induntrinl 

el que imprimJ6 mayor dinamismo al resto de ln eco11omin: su tasa 

media nnunl de crccimir11to (9%) fue superior n lo que rcgistr6 la 

cconomtn en co11junlo (6.5%), El pntrbn de desarrollo industrial 

ndoptndo rcprcscnlÚ uu cambio con respecto nl que hnbla 

prevalecido anteriormente. 

Lu naturale~n del proccao de sustltuci6n de importaciones [uc 

• Lcopoldo Solis Allcrnativns ¡1arn el desarrollo Hbxico, 1980. p. 
~9. 
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.l··-

-de·;:¡¡,1~;6.ridosc, n mctl~do que trnnscuirió la tlécoda de los !'lcscnta 

de~ l~~ b;~;ncs do consumo finnl hacin los Licncf>. intermedio~ y dl~· 
coPitnl. 

Por otra porte, ln minma formulncibn (le ¡•olltica rcon6~ica 

orient6 el crcclmlcnto de lo cco11omla ''hnctn a1lcntro''. McdJa11Lc la 

utllizoci6n de una pollticn comerciol proteccionisln, cu1,Las de 

importación como formo de estimulo n la sustltuc ilin de 

importaciones, oronculcs olcvndos, exenciones fiscnlr~ \'~rn el 

fomento de nuevos industrius, tusns de interés prcfcrenri;1lcH p~ra 

ln promoci6n industriul y, en r rn, todo un cdmulo de estímulos n 

l• induntrializari6n, se lugr6 que el mrrc11do in torno se 

convirtiera ~n el principal motor del crrrimlr·nto ccon6mico. 

Sr puede decir que, In i:rnnomla 

moE>trnbn 1loi~ c:1ractc:rlstJca~ im¡>or.tnntL'S: insut ic ic•nc i;i dil\<Í!'.lic.1 

de~;e11uilíbrio 

externo acD~¡·;ii1n(lo t:nn nn d~f it:ll l"r<·rio:nt(• ,\,~ \ 11, fl11a11zaH 

púhllr.; ,\i¡¡h"'' fnct urc:; .1c Lu,_¡r"n r:o11j11ntamcnlr_• <.:umn l"l'~Lr lec l•Hl\.'!l 

-motor· del dcsnrrollo-, la 

econornl11 tcndlo n ncelcr11r ~u ritmo d(' actividacl, tc11!n un l'Íl'•:to 
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inducido en las importncioncs qll'f' clcvabn t•l .1:•fJc1t t·orn•rrlal. 

F.s dc•cir, 

pro,·t'l'I-

suffcicntrs cmplr•t~, 

di l t•ma : 

ln cnpacidu¡\ drl sistema pi1ra nbsorlicr el inrrcmrnt<J de Ja f Ul' r 7 . • 1 

de trabnJo- rcqurr!n que 

menor riel 7.~% del Plíl, 

la economía crccirrn a una ta:;3 nn11itl no 

sin embnr~o, UIHI tnsa :-upC'rior ni 6. 5 :~ 

ponla en serios dprietos o lo ¡,nlan~a dr pagos n11~c11tan•lo 

pcligrosnment& el endeudamiento externo y comprometiendo el ti 1•0 

de curnhio, 

objct i \"o, 

tnstrtimcnlo que yn hnbln nJc¡111.:.1<lo el ra11go 

fxistla entonces, una i11com1•ntibilldn<I 

11l• seudo-

• r n t rr el 

cquillhrio cxtrrno -es decir, el m~ritcnimirnto 1lel tipo dr r~ml•in-

y el equilibrio interno. Esta ~ltlmn cnrnctvrlstic.1 1·cs11 l t {, 

Cuano!n 

Sl' prcscntnb.1 c:;te dilrmn, ~ ;¡ ta1>;¡ de 

crcci~i~nt0 a costn •I~ ;turnentar el dcse~plccJ 

fue quiz& el error m¡s ~rav~ d~ c~te nodclu 1!e dvs3rr11llo, 

un crecinnte <l~scquililirio en el merc;1<lo de trabajo.* 

f':; l L" 

En r{'sum<"u, so puede decir que durn11tc el desarrollo 

* Solls op, cit., p.93, 
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' 

ostnbtlizo.dor, 

objetivoa ~uc erans 

- Crctimicnto del protluc.to real. 

- Est~bilidnd de prectoR. 

- Entabilido<l de bnlnnzn de ¡1n~os, rcprcse11tnda por ~n tipo 

de c.a.mbio fi.10. 

Pnra el logro de cat~R tres objDtivos se us~ro11 tres 

instrumentos: 

- t:l ni.ve¡· de gasto público. 

- El control •le ln cantidad de dinero, ~cdinnto ~l mccanJ~mo 

de dcp~sita l~gal Qn ol hnnco de M6xtca y 

- ~l on1laudaai~11tu r~t~rno, 

Al ~vnlu~r ol com¡.ortarnie11to global dr la econumln <lor11nt~ el 

dcsnrrol lo 

sustitutiva 

üfp·;c;ola, 

UVOtH'.C f i 1;1·,¡ 1 

t r.~1·.;1 jo: (_•1 t<•n~·crtir 

¡rodcmu~ C{•fltluir que la pn I Í l i e <i 

ln im¡10.«íhilida<t ,¡¡, 

t' .1c l. n 1· 

-el 

tipo de camldn- en un fin en ~í ml~mo, impi.di6 ~:orrcr,lr el ,¡.•.¡ \cil 

y 



pcrmitib ro~11oncr la adopción Je mcdi.!as corrrctlvn~. 

Por Qtro lndo, r~uulta 

HoctalcR que provocb el dr~arrol lo ~stn\1ill~ador: cmpcorumi~nto de 

l11gruso y unn creciente incnpactrl¡1J del 

si~temn pnra $fflisfacvr ln~ de~andns de la clase ~~diu urbano, 

Cenbmcno plasmadQ en ~1 moviml~nto DGtudlantJl de 1968. 

Lo anterior nos da una idea de la~ circunstnncin~ ccn116mica5 

política$ y sociales que tocb enfrentar al presidente 

en el inicio de su periodo. 

Ecl1cvcrr{a 



IJI.5 Dcsa~rollo_ Compnrtido 

Es durante_ el inicio ~el periodo prcstdencinl de Luis Eclicvcrrta 

cuando se rcplontenn los objetivos de pnllticn ccon6micu. 

monern. el periodo conocido como el «Desarrollo Co~rnrtido'1 t11vo 

como objetivos princip~lcs el crecimiento ccon6mico y In mejoro Cll 

ln dls~ribucibn del ingreso, Estos se adicionnbon n las mct~s 

anteriores de cstnbilídnd de precios y de tipo de cambio. 

Asl, vemos que cxistlnn cuntro objetivos y se contaba hasta 

ese momento coñ s61o tres instrumentos de polltico, los cuales 

eran: el gnsto público, el control de la o(erta monct~rta mcdinnte 

el encoje legal J el cndcudnmianto externo. ~or lo tanto, se tenia 

que irnplemcnlnr otro instrumento, el cual estarla ortentndo a 

logrnr vl objetivo de ln mejora an la distrtbuci6n del 

Este instrumento fue la polltica ftscnl. 

insrcso. 

Al comien~o de ~st~ período s~ contul•J cn11 dlvcr~os plnnc~ 

oriontodos nl lo~ro <le un ~uj11r compnrt~miento on cr1~n ~~~tor, 

As1, ¡oor ejumrlo, 

infraestructura, clcctrl[lcucibn rurql, invc1sibn P11 ~npltal 

fislco,_ amplinci6n del pla~o y la axlunzibn de cr6(1itos, cte. toilo 
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lo ~nterior era pnrn Josrnr una mnyor y ~cjor 

cap l tal. 

formación de 

f.n el cnso de la industrln, se pcrscguln el lo&ro de unn 

mejora en cficicncin, a· trnv6s de bnjnr ln protcccibn, ·sustituir 

pcrmi:'los. por urnncclcs, clíminnr lns deducciones fiscales, mnyor 

intcgrnci6n y unn orJcncnc16n c~portndornt ndcmAs se pcrscgu{n uno 

mejoro en calidad y unn mayor gcncrnci6n do empleos. 

F.n cunnto a lns finanzas del sector pÜblico, ruhro 

ingresos se pcrscgu{a la climinaci6n de incquidndcs en ln 

incidcnctn, o1Jminnct6n de la cvnsi6n fiscal y unn rcformn fiscal, 

Por el lndo de los gnstos, se persigue mayor cftcioncln en el 

gasto cort·iL•nte 11 tra,•és de unn mojor C\'aluaci.6n dc .{lro)·c.ctnn. F.n 

lo que concierne n ln deuda cxtcrnn se pcrse~~{n rccstruclurnr lnR 

(innnzos ocl sector pGhlico pnra disminuir el \i!Hl del 

cnd~udn~l~nto ~xtcrfor.~ 

5111 cmb:1rgo, al1;11nus pruphsltoB de 1970 fu~ron aLicrtnmcntc 

contra•lic\1QR por }nq nconterirnlantos: 

protecc.ión Jndustriat, 1 {! j<)t; de aminorar 1lcg6 ul 

sujetar to1ln~ J¡1s importaclonc5 al sistema de ltccnclnft prcvlns, 

Ln tasu •le cr~clmicnto J1•l producto real ::\C d<'z·rumh6. l.u 

• Solls op. clt., pp.96-97. 
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estabilidad de precios lleg6 a su fin o finules'dc 1972. 1.n taso 

nnunli~uda de incremento en el indice de precios al mayorco pns6 

de G.b% en enero de 1973 a 25.5~ en diciembre del mismo nílo. Asl, 

en 1976 se registro lo tasa inflocionnrin m6i alta c11 cuatro 

d6cadns y por primera vez en 20 afias, 

disminuy6. 

el· ingreso rcul pcr capltn 

En efecto; en 1970, el d6ficit en cuento corriente de la 

boionza de pagos fue casi el doble del registrado en 19&9. Asl, se 

planco reducir el crecimiento en el déficit del sector público y 

frenar el aumento en el nivel general de precios, Con este fin, el 

gnsto real efectuado se redujo sustancialmente. Ante lo cnldn de 

ln demando de cr6dito por parte del sector privado que acompníla nl 

descenso de la invcrsi6n p6blico, los instituciones finnncierns 

·acumularon reservas excedentes, y en 1971, lo tnsn de crecimiento 

del producto real (3.4%) rcsult6 muy inferior nl 

decenio anterior. 

promedio del 

Al saberse que los banco~ l1uhicran po~ll<lo l1:1l•~r 

nuevos y pro<luctivns inversionos, lo r~acci611 uft~i.1\ f11~ ];1 ole 

el ritmo de crecimiento ol1tc11i1lo en lns 

nntcriorcs. El d6ficit prcsupuc~tnl se triplic6 de 1971 11 1972, 

ou~cntnnclo el gasto p~blico y la inversi6n privada, A~t, c11 un 
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.ambiente de franca recupcracJ6n, en marzo de 1972, se comete el 

error de reducir los requerimientos de encaje legal pn ra los 

bancos y las f1n~ncicras, lo cual aumcnt6 considerablemente el 

··crédito en ap°ayo de la inversión privada, lo cunl no l.!rn necesario 

en esos momentos. Por ello, al agotarse la capacidad productiva, 

los precios reaccionaron al al~a en el segundo scml.!strc de IY72. 

La cxplosi6n del gasto público se conjugó con el fracaso de 

la reforma fiscal de "1972 elevando el d6ficit p6blico de un 1% a 

un 10% del PIB. Así, la dcclinaci6n del crecimiento d~l 1.1hor1·0 

financiero as?ciada a tasas de interés reales negativas, producto 

del al;.a de precios, y a los temores de devaluaci6n, provocnron 

que Jos' aumentos de la deuda público tuvieran que ~er moneti~ados 

directamente y los n1cdios de pago rcaccionnr6n r4pidomcntc. Como 

rCGUl tndo, le deuda externa del sector público que era sólo de 

4000 mlllo11cs de d6lnres en 1972 se quintuplic6 en 1976. 

Srg6n Lvopoldo Solis, el frncaso de esta cstrntcgf¡¡ de 

dcsnrrollo proviene del hecho de que lo necesario pnrn enmendar 

lus dvftcte11cias del desarrollo estabilizador, el principal 

Jn~t rumt•nto de política econ6mica lo era el gnsto público: su 

estructura, su monto y la calidad de los proyectos a los que se 

destluuhn. Sin emburgo,lo condict6n necesaria para poder ejercer 
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un gnsto p6blico nutbnomo e independiente sin poner en entredicho 

los objetivos prcvinmcnto olconzndos; crn, en vez de sacrificnr el 

gost:o p(1hlico, dar [lexibtlidnd o los ingresos gubcrnumcntnles 

llevando unn reformo impositivo. Expresado de otrn Cormn, 

el [racoso de lo reforma ftscol de 1972 dctcrmin6 en bueno mrdidu 

el dcscalnliro del llcsnrrollo Compartido, pues hubo que flrinn~tnr 

el gasto p6blico con endeudamiento externo y, en lo mc1lldn que 

este recurso do volvi6 ihSUficiontc, con cmlsi6n primnrio, con los 

consecuentes _presiones inflacionarios y sacrificio de los 

objetivos del esquema,• 

* Sol{s op. cit., p.101. 
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11 [. 6 Sustitucibn de tmportncioncs como Pol it:icn 

lndustrinliznci6n, 

El modelo de sustitucibn de lmportncioncs surge hlstbricnmcnte a 

rniz de la Grnn ílcprcsl6n en In que el culnpso d~ los precios 

mundiales agrlcolas cnusb una disminucibn drAstica del \•alor de 

las exportaciones de los pulses agricolns, 

munrlial en la que estos pnfscs no pudieron consesutr los bienes 

induatrtalcs que deseaban importar.* 

En el periodo que sigue a la segunda guerra mu11cli<ll, l,1 

Jnduslrfnlizn~i6n do las naciones subdesnrrolladns se J1;1 llevndo u 

cabo º" forma de producción doméstica de los bienc~ que 

anteriormente se importaban, destinados prtnclpulm~nle & In vento 

en ln propia nacibn. 

Comn esto~ ralscs oufrlun curncter{sticnmentc una dcnvcntajn 

comparativa en tal producci6u, era necesario subsidiar n In 

industria nacional y restringir lus importaciones, 

l.n ejecución de 11110 pol{tica de sustitución de importaciones 

puetle rcali~~rsc a trav~s de permisos a In importaci&n u11n 

elevación d1• los ara11celes, ~stos aranceles y demás restricciones 

sohrl' las im1•ortacfoncs proporcionan los incentivos necesarios 

pnra el drsarrollo de la industria nocional al destruirse lo 

~.r-vil\;"trrr<il "Del jlroyecto de crecimiento v sustitución de 
importa( 1011cs ::il 1lc 1lesarrol lo y sustitución de exportaciones" t-:1 
Comercio ~xtcrtor 1lc ~bxico tumo 11, Siglo XXI, Mbxico, 1981. p. 
291. 
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competencia existente y proporclonnr una protccc~6n del precio 1111c 

promete altos beneficio$ n los l11d11strinlcs de la nnci6n y n lu~ 

invcrsionlstos extranjeros 

tccnologlo. Los subsidios, 

tus cuales pueden aportar cnpilnl y 

los créditos' cstntales y otrus formas 

de fomento han sido utilizn1lns en muchos casos. 

En el coso mexicano se profundiza en este modelo a principios 

de la década de las cuarenta. l.n Comisi6n Econhmicn parn la 

Am6rico Latino (CEl'AL), o principios tic los cincuenta, desn.rro.lln 

el marco tc6ricu de Lnl modelo, en el que el motor del crecimiento 

se baso en lo i11dustriolizn.ci6n oricntudn al mercado interno, 

Lo estrategia de sustituci6n de importaciones supon1! un11 

orguniznci6n de ln economtn en la qur el Entnclo n 1 ra\·é.g 1J1_• ~u 

ncci6n direct.o como inverf>lonis'tn t..• indircctn n t ra\'l•s clt• su 

político cconbmJcn, gornntiza unn cstr11ctura prolt•cclonistd y el~ 

estímulos n ¡,, indu~trinliznci6n como un nuevo cnmi110 

crccimiC>nto. 

r:n 191,(i, 

un proyecto y pollt.icn ccun&rnicos orlrntndos a im¡iul snr ln 

industrioliznci6n y crccimie11to vía el modelo de s11stlt11cl6n de 

im¡1orlncioncs, Se pcnsnlia que esta csLrntcgin KCncrarla 



automáticamente no ~ólo crecimiento sino desarrollo económico, es 

decir, aumentarla el empleo, mejorarla el nivel de vida d~ lus 

masas (o sea, que redistribuirla el ingreso), todo <'llo con 

nutonomin externa, pues el crecimiento hacia adc11tr0 pcrmftirin el 

surgimiento de la industria 11acio11nl. 

Resaltan dos objetivos 

sustituci6n de importa~loncs: 

lmportant.:-s de la estratcgln ilc 

primero, rL'ducir la Jcpc11dcncia del 

pa{s con respecto al exterior y facilitar usl el dcs~rrollo 

econ6mico sin que ~ate se vea afectado a trav6s de la balanza d1• 

pagos; segun.Jo, propiciar el crecimiento tndsutrlnl del pa ls 

mcdionte ln proooci6n de nuevas industrias (aquellas que cst~n 

sustituyendo importaciones), las cuales contribuirian a un aumento 

generali~ado du crecimiento del sector industrial. 

En nuestro pals, como en muchos otros de Am6ricu Lutinn, la 

sustitución de impor~aciones se llevó a cabo, no sólo a través de 

aranceles proteccionistas sino tambi~n mediante medidas de 

polltic,J l 1 s cal y r.redi.ticí;;i, la presión sobre las compuñ l.:Js 

extranjeras (pura que instalasen ¡1lantas} y por medio de lu accJón 

directa al c~tablccer eopresas propiedad del Estado adem6s de las 

instituciones de fomento industrial y bancos.• 

• Sol is op. cit., p.IBJ: 

65 



Resulto importante en este rno=ento profundi7.ar en lus 

condiciones cspecinles que se prcsentnron en esos momentos y que 

hicieron que el país se orientara a la pol{tic.n sustitutiva de 

importaciones. Durante los años cincuenta y sesenta, surgen 

ciertas condiciones en los paises en desarrollo que hicieron que 

se pugnara por un nuovo modelo de crcc1micnto. Como ya se dijo 

anteriormente, la capacidad para importar canufncturns se redujo 

debido a la calda del valor de los bienes primarios de exportacibn 

y al incremento de la carga real por servicios de la deudu 

externa: además, ya durunte la guerra, los paises industrializa.dos 

fueron incapaces de proveerse de bienes manufacturados. 

Aunndo a lo anterior, el incremento de reservas en los paises 

en desarrollo, 

autosuficiencia, 

industria1i:z.acihn. 

después de la guerra, 

de indc¡irncirncia ' 

produjo un deseo de 

Pº' lo tanto, de 

AJ~unns r~70nrs qur just1f!cJron la confinn7;1 c11 adoptar la 

político du sui•tiLuci6ri de imporlilciones !ucrnn: p r ir-• .: ro, que el 

impuesto al comercio fue la formo de rccnudnci6n rel;1tiva~entc m5s 

fácil de imponer, 

de res.tricciOn: 

por lo que era Rencilla continuar con este tlpo 

segundo, que las re~tricciones a ln importación 
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• son una respuesta natural a las dificultades en Jn bul~nza de 

pagos Je un po{s en JcsorroLlo; tercero, que la protecc16n contrn 

lan importaciones ~s la política más apropiada pura 1 n 

autosuficiencia: ~uarto, que las restricciones a l~ tmport:nción 

pueden protc~er a la indu$tria de divcrsns manera~. por lo que 

ofrecen alta~ beneficios y se convierten en uno fuente directa de 

ahorro pnrn la expansión, hocen posible la prov1sl6n de equipo 

de maquinaria de icportaci6n a prcct~s rclatlvamcnte favorables 

reservan un mercado est~blccido p3ra lo producción de lilS 

industrias. 

Ex fstctt dofó tipo~ principulcs do ~ustituc1~1 do 

importaciones: ~l orientado a la su~tituci6n de bienes de consumo 

(de uso final) y o) orient.;\do o la ¡1roducc i 6n •Jtt bienes 

int~rmcdlos y de i11v~rsibn.• 

Ctt.6.1 Sustituc16n Prefcrcnt.e dt' a1~ncs d~ Consumo Final. 

En este caso, parn c9tirnular l~s lnversion~H, se permiten latt 

lmportacioncs Je bienes Ju proJucci6n con arnncrlcs Jinjos, lo IJUI! 

tiende n rctrosJr la industria nacional productora de tules 

bit>nes, so\JrC todo, de acuerdo u la cxpcricucia, l;u;: industrias 

• Ü~\·LJldo Sunk~t \' P1~dro P.1z El subdesarrollo líltino.a111cricono y lo 
tL•orl<1 J(•1 .\cs.:1rr.::i110 Si-¡.:lu ~rr-;-:.lcx1co, 1982. p.355. 
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met6licns b6sicas y de productos de metal, 

Ln sustituci6n p~cferente de bienes de consumo final do como 

resultado unas estructuro que requiere un considcruble volume11 de 

importaciones (por ejemplo, de materias primas industriales) para 

operar o niveles adecuados de cscaln, y que, ndem6s no crea 1;1 

copocidod de producir los bienes de utilizados en el 

inversi6n, 

proceso de 

F.n estos casos, es nconsc.Jnblc conceder mAs protccct6n a los 

bicnc~ con mny~r Mrado de proccsamirnto, con el fin de cstlmulnr 

ln invcrsi6n en industrias en las qu~ el valor 

constit11yr una proporci6n m~s alln del 11rccio, Sin cmhar~o, 

con~idcraci6n n¡•nrcntcmente ra~onablc, no toma ~n cuent;1 llll 

a~pccto 111licio1111l: el q11e con&ldcrn la relaci~¡1 cnt1·,, el y¡¡Jcir 

final 

que 

1¡uc para unn mcrcnncin m~s sim¡>lc; 

se pueden producir bienes 

I' ro il u e i r 1 n , 

tarn¡11,co tom.1 en cL1~nt.1 

•• tlunc11 

repercusiones sccundnrins en cuanto a liberar f11ctorcs que limilcn 

otras industrins. 

Sin embnrgo, el problema pluntcn un11 situaci6n Jiflctl ~ara 
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las posibilidades de des.:irrollo. Henry Burton señala que "una la!HI 

marginal de ahorros altos puede ser desperdiciada si el sector 

productor de bie11cs de capital es pcqueao e incapaz de expandirse 

a corto plta?.o, y si los mercados de Jmporlaci6n s1•n débiles. l::n 

tales condiciones, la alta tasa de ahorros signlficJ un nivel de 

ingreso más bajo o creciente a una menor rapidez de lo que 

implicaría una t~sa m6s baja''. 

Esto no implica que reducir el consumo baste paro aumentar la 

tasa de crecimie11to, sino <IUC si no existieran di~isas adicionales 

disponibles ~1 u e fueran utili~adas para est.abJccer nuevas 

industrias pioductorns du bienes de consumo, según el patr6n 

sefialado antes, nado se l1nbrJa logrado; o que tan pronto como e~ta 

capacidad fuera t¡LJlizJda, la inversi6n tendrfn que" ser dtsminuída 

de nuevo. Esto es lo que tia pasado, y lo que cre6 la preBente 

situoción ~11 nl~un1>s rnis•••• d~ J.1 América Latina: contra un lJmitc 

m5ximo de di~inas dis¡ionibles que no crece, el aumento en 

requi~itoH de bi~11es de producci6n cort.6 progresivamente 

posJbilidnd de comprar maquinaria y equipo. 

los 

lo 

En este sentido, Argentina, la Indio y Colombia son ejemplos 

de unn induslrial!znción incompleta, porque al no sustituir bienes 

69 



intermedios y de copitnl ~11icomcntc incrementnron la dcmnhda de 

productos industriol~s importados y 11Mr11voron los 

rigidez y dependencia de lo bolnnzn de pagos. 

llrohlcmn~ de 

Por otro porte, este tipo de proceso de ~ustitucl611 ¡1uedc ser 

incompatible con el objetivo de lo e~t11bilidod de precios y de 

tipo de combio que prevnlccl6 en M~xico, durante ci¡tos d6cndns. Lo 

anterior se dehe a que pueden generarse fuerzas q11c aumenten los 

precios, toles como los desajustes i11terscctoririles entre oferto y 

dcmundo que se producen cuando existe un cambio sectorial r6pido. 

Los importaciones lo pueden corregir, pero no lo J1nrAn 'j la 

disponihilidod. de di vi sus es limitado. Por otro porte, debido n ln 

influencio de los tarifas y otros restricciones que se oplicoh o 

las importaciones, que tienen el efecto de elcvnr su precio 

interno, se modificnn los precios relativos prcsionnndo al ulza su 

ni~el ~cnvrnl, 

IIJ.6.1.J Susl1tuci611 l'refcrenle de HiPn~$ <lv l'ru•l11cclhn. 

A medida que se fue agoLondu la pcrs11cctivo de J;1 s11stituci611 ole 

.importaciones en bienes de consumo finnl, fue centr6nclose m11yor 

ntenci6n en la protccc16n del morcudo interno poro lns indu~trlus 
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productoras de bienes i11tcrmedios. Es as{, como la sustltuct6n de 

importncioncs puede ndoptar otra Cormn, consistente en sustituir 

bienes de produccl6n -productos intermedios y. bienes de cnpitnl-

que autoestimulnr1 .la producci6n, yo que su interncci6n estimula su 

propio demondn reciproca; es decir, que la sustituci6n de bienes 

intermedios re~uicre bienes de capital cuyo producci6n demnndn 

tnmbi6n bienes intermedios con lo que el proceso se nutososttenc, 

Un coso de este tipo de sustituci6n se dio en Brasil, donde 

el proceso fue tan acelerado que descendib el valor absoluto de 

los importnclones de bienes industriales, con lo que se liberaron 

divisos pnrn importar materias primas no industriales. F.stn cln:>c 

de drsorrollo produjo una estructuro de importnci6n compuesta por 

unns cuantos mnterJns primos hisic11~, 411e fl11nlmente dlo como 

resultado una creciente rigidez e11 la demanda de importacionc:.-;, 

aunque con un me11or coeficiente de 11~0 •le las mism11R y ur1u mayor 

~usccptibllidud l111ciil 1•l comportamiento cíclico, ya que ahora, 1 a 

tlehi l idnd •ll• J¡1 d~m;1111l;1 11fccta J11 11ctividn1I interno y no lns 

importacione~.• 

Así, vemoH que en los tlpos de desarrollo hacia adentro, 

larde o tem11r11110 l1uce falto expandir la disponibilidad de divisas 

l:- r .. ·oro 1 ,¡,, 
del prOCf!!'>O 

pal.s. 

Sn!ls de:H .. ril"' de uni1 mnncru 1lct;dlndu la 
•I•• ~11stituci6n 1lr importaciones que ocurre 

11 

naturaleza 
en nuestro 



que 

el 

permita sostener el proceso de dcsnrro11o, 

mejor tic concede un ollvio 

1.a sustituci6n en 

tempo rol quo es 

imperativo mo~ernr pura que el proceso no· rcsuJtc de tal mQncrn 

ino{icicntc 

intcruactonn1 

<?UC impido mAs turdc compcti~ en el me rendo 

y obtener los divisus lndispcnsoblcs parn sostener 

el proceso de crecimiento. 

aumentar lns cxportacfoncs. 

Ls decir, se necesita un plan porn 

(Il,6.2 Ln Experiencia Hcxicnna. 

En México, la 1•rlrncra PlnpJ de la sustitucJbn de imporl11cionca 

(sustiL11ci6n de bienes de consumo) tiene lugar y ~r6ctlcamcntc se 

n~otn c11 el decenio de los cuarenta. raro 1950, ln porticipnc16n 

de las blc11cs do co11sumu c11 el !utnl de tus lmpurtocioncn era del 

17.6% y decrece n 12.6% en 1969. 

El ln1l.l.c-c •le ,o.;usr.it.•l<'iÚo de impurtar:iol!(•!i 1•;1r:1 hi•.•11••:1 ,\,_• 

consumo 110 durudcros se r1•ducc ~H~ d1• .22 en 1•13•1 11 .117 1:n 

y pcrmuncco npro~imuJamcnte .1! mismo niv~l hnsla l9!i'I. 1'11r otro 

¡inra o l sector munufoctur~ro en HU COUJllUlO, '" 
purticipacibn do las importncionc~ en ln oferto totnl decrece 2Ht 

pnra el periodo 1940-1950, 

Lu rcduccibn un la ofcrtu de orlRcn cxtcrt10 1lc prQcluctos 
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munufnct.urcrus durante ln H•?gunda guerra mundial garnntizb 

nutomáticamente la protección nucc~arin por a impulsnr n lo 

industrio naciente, qu~ ortcntndo hacia el mercado interno 

satisfizo en una yrtmern etnpn lo demanda c~istentc de bienes 

consumo mn11ufncturndoH. l'ost.eriormcnte, fue necesario reorientar 

la polittcu 1,H·.on6111icn ( lndu5trial y comercial} pnrn protei;cr n la 

industria nacional de la competencia c~tcrnn y ust avnnznr cu \nR 

siguientes ct:1pas del proceso de sustitución de importnctuncs, 

Los instrumentos d~ pollticn comercial (tipo ~le cambio, 

tarifas y control cunnlitativo) son manejados en difcrentefi form11~ 

con el objetivo (directo e indirecto) de proveer n In induHtrla de 

uno cstructur11 proteccionista. Las devaluaciones de 1948-1949 (de 

4,0S pesos por dólar u 8,65) y de lq54 ( de B.65 a ll.50 pesos por 

dblnr) rcpresontnron un aumento del 200% e~ el precio ¿ominal de 

esto dtvisa con respecto <le 1945, 

En el pcrlodo de 1956 ~ 1970 los instrumentos 11tilizn1los son 

lu t.arilil el contr<Jl cuantit11tivo, pues el tipo de cambio 

permanci.:c fijo; in tarila RCnerJl d<i importaciones s11[re cambios 

de cierta lrnportunLin en 1958 y de menor significaci6n en 1961-

\q6;? y en l9h5; por otro lado, mientras que en 1956 el 25% de los 



importaciones crn11 controlodns, en 1970 cnsi el 60% requerían 

permiso de importscl6n. Adem6s, los importaciones de maq~innrin y 

equipo podían ser adquiridas libres 
0

de aranceles o trovós de lo 

regla XIV de la Tarifa General de Importación. 

Es asl, como en 1960 se configuro unu estructuro 

proteccionista, en la que el sector de mnnufocturas rccibin uno 

protecci6n nominal (al producto final) de 35% y ~(ectiva (a los 

factores de producci6n) de 74% que en reloci6n con el sector 

sgricoln (que recib:ls uns protecci6n de 6.7 y 3.9% 

respectivnmente) garantizaba a la industrio nacional no sólo la 

climinnci6n de lo competencia, sino, tnmbibn una mayor 

rentabilidad de la inversi6n rcePecto o los demás sectores de lo 

economio y en particular del sector exportador.* 

Por otra porte, lo política industrial, o truv6s de la Ley de 

Fomento de Industrias Nuevos y Necesarios, tombtón pcrmitlo, bajos 

ciertos requJsiLos, 

impuestos (impuesto 

importnci611, etc.) 

la exención parcinl o toLnl dt.• varios 

sobre Jo rcnLa hn~tn 40~, impucsLo de 

lo que junto a uno pol!ticn ftscol re¡.¡ rt.•s 1 va 

(en la pr6ctJco) pcrmttíun finalmente la conccntrnci6n •le in¡.¡rc~os 

y ncumulaci6n de capiLal. 

* Villorr~ol op. cit., p.293. 
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La reoriuntoci6n du ln pol!ticn ccon.ómica hncia el 

proteccionismo, 

promotor del 

representan un 

el papel del Estado que como agente económico es 

proyecto de industrialización y crecimiento, 

nuevo modo de orgnnizoción de sistema económico que 

permite o lo cconomlo mexicano avanzar en lo scgu~1ln ctnpn del 

proceso de sustitución de importaciones en el periodo 1950-1970. 

La sustitución de importocloncs se realizo en bienes 

intermedios y de consumo duradero (2a. etapa) y en menor grado en 

bienes de capital (3a. etapa); en los Llenes intermedios la 

participación de las importaciones en lo of~rto total decrece 47% 

y en los bienes de consumo duraderos y en los de capital 31%. 

Poro 1969 ln sustitución de importaciones había llegado a un 

nivel tal que las importaciones sólo repre.sentnb3n un·a quinta 

parte de la o[crta totnl de bienes intermedios y el so: de lo de 

bienes de consumo duraderos y de capital lo que indica, por otro 

lado, que el proceso ole fiUstituci6n de impurldcio11ch como motor de 

la lndustrilizaci611 y crecimiento se aproxima a su~ llmitcs y el 

profundizar on el mismo a trav~s de la sustituct6n de bic11cs dr 

cn¡1ltnl e i11Lcrmcdio5 mis cumplcJoS, implicarlo cntrnr en ln etapa 

de costos crecientes del proceso. 
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De esto manera, continuar bajo el modelo de sustituci6n de 

importaciones de bienes intermedios y de capital de monufocturn 

compleja como motor de lo industrializoci6n, implica no sólo 

avanzar en la etapa de costos crecientes del pr?cesu, sino que l.1s 

posibilidades de hacerlo est&n limltudas de ontemnno por el tnmnílo 

del mercado interno J lo tccnologla que se rcquicr1• en estn f¡1nc, 

Por otro lodo, el desempleo y lo concentracib11 del ingreso 

tenderían o numemtnr debido o lo pulltica proteccionista y u lus 

caroclerlsticos del pro¡iio proceso. 

Asimismo, p11ro evitar que el d~ficit en iu balanza de pagog 

(que continu~r!a HU tendencia al dese~ullibrio) uctúc cnmo. un 

freno al crcci1nicnto, ~l c:1pitnl extranjero (invcr~i6n cxtrur1jcr<l 

de1J1!n rxtr-rna) ~' ,. ¡·u i r i fl ut i l 1.•a11clu ro11~11 ílll'l"<IHÍ'd!lu dP 

finonciomiPnto e11 formn ~011t1nuu crL•Cienrc, ¡,, qu~ nucv¡1m1·11lC 

t:'l mismo ,1.:•ririt l'll la h,1lan.~.1 

de pagos (¡1or lu c3r~u creciente q11c implicarl,111 

renta ul capital extranjero). 

p;igo:; ,¡,. 
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r 1 r. 1 J,o Sustitución de Exportaciones como l'olít:ica do 

lndustr1al1zací611. 

Los fundumentos tc6ricos del presente modelo se basan en el hecho 

de que el comcrci~ exterior no puede Jiasursc en la c~portaci6n de 

bienes primarios no n6lo porque sus t~rmtnos de lr1tcrcambio son 

inestables y tie11dcn u dcteriornrsc en el largo p1azo, sino porque 

la mag11itud de In 111·01lucci6n de dicho sector no serla suficiente 

pura financiar las importaciones. 

En el modelo industrial cxrort11dor o 1le sustituc16n de 

cxportnciones los bienes ma11ufacturados sustituyen a los bicnCA 

primarios co~o lns c~¡1orlJCionei: dumina11tes. l.a ind11striali~uci6n 

conlin~n siPndu ••\ ruotor de crrcimierito, 

la espccialíz11ci611 del sector i11dustrtal y ('tt su oricnt~ci6n l1aciJ 

el export<i<lor . .ci. 

indust ri.11 l:~ac i,;,, 

:iurg•! por1ruc ln ~;ulur.iéin .il prohlern<1 del d1>st••¡t1ilihrio t'xtcrno l'll 

deber6 prover1ir pri11ci¡1almente de u11 

aumento cor1ti11uo y ~celera<lo de las exportaciones, tanto dP bienes 

Coll\O ole ~·•·1·victos. La sustitución 

c.1p1 tn l 11•' r s 1 sola no llevarla a 

~ Vill11rrc;1l op. cft., 1•.302, 

" 

de importaciones de hienes 1lc 

disminuir el dcscq11ilibriu 



externo ni en el corto ni en el mediano plazos por las siguicnl•1s 

razones: 

Los importaciones seguirian creciendo por la intensidad del 

proceso de sustituci6n, dado el periodo de mnduraci6n de este Lipo 

de proyectos de bienes de capital. 

~ Lo profundi2nci6n en la sustitución de bienes de capital 

podria significar frenar tanto las exportaciones nctuulcs como las 

potenciales, a diferencio de lo sucedido en la etapa de 

sustituci6n de bienes de consumo, pues aquella, de no realizarse 

en un marco de eficiencia, heria más ineficiente no s6lo nl sector 

de bienes de capital sino también a todo r.l resto de la economin 

que las utiliza en forma importante en su proceso productivo. 

Por ello, a diferencia de lo ocurrido en 19~4, en que el 

ubjcLivo prioritario de lu dcvuluaci611 fu~ entonces la sustitución 

do importaciones, la dcvnluaci6n ocurrida en 1976 Lenta como 

objetivo prioritario la promoción de exporlncioncs tanto de bienes 

como de servicios poro resolver el problcm¡J del desequilibrio 

externo y s61o como estrategia secund11riu, la SU8tituci6n de 

importaciones de bienes de cupitnl, que dcl1er6 desnrrollnrsc en un 

marco de especinlizaci6n industrial ole oricntaci6n a la 
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exportación. 

Asi, vemos que el nueva proyecto de desnrrolla demo~dobn como 

condición neccsurla (aunque no suficiente) poro {uncionor 

eficientemente que el modelo de sustituci6n de exportnclones 

desplace (en ul mediana plaza) al modelo de sustituci6n de 

importaciones. Esto u su vez requerln de una polltica ccan6mica de 

transición con los siguientes lineamientos: devaluaci6n, 

estabilización del gusto y liberaci6n del comercio. 

La sustitución de exportaciones tenderlo o reducir y aún n 

eliminar en el larga plazo el dé[icit de la balanza de pagos, lo 

que permitirin paralelamente no sólo mayar flexibilidad al 

crecimiento de la cconamiu, sino también permitirlo disminuir In 

dependencia del capital extranjero. Por otro lodo, el empleo 

industrial uumcntorln ucclcrndamcnte en la medida en qu~: lo. Se 

apoye lo modcrnizncl6n del sector ugrlcola tradicional, parn que 

can el aumento do ~u productividad pucdn proveer ul sector 

ind11strinl 1lc alimentos y de mano ~e obra u un costo real meno~ 

alojado de su costo de oportunidad; 2o, El precio relativo dul 

ca¡li ta 1 r<":o; ¡1ec to al trubajo re[leje en el mercado los costo:; 

de uportunidud suclul, lo que estimularla ul uso d~ tecnologlns, 
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e innovaciones intensivns en mono de o~rn. 

Lo devaluoci6n es un instrumento de politico general de 

dcsvinci6n del gasto que afecto en .formo global n lo cconomia, 

orientando ln demanda interna y externo a la producción nncionol, 

con lns al sector exportador y al sector que compite 

importaciones. Lo anterior implicarla que tonto las empresas que 

sustituyen importaciones como las empresas cxportndorns recibirían 

el mismo grado de estimulo, nl incrementarse los precios relativos 

de sus bienes en la mismo proporci6n respecto a los precios de los 

bienes no comerciados. 

Sin embargo, es importante destacar que en la 6poca de lo 

devnl,1nci6n se debfn de cons~derar lo siguiente: el efecto 

proteccionista de la dcvalunci6n y lns "cnracteristicas de la 

estructura proteccionista de esos momentos, la cunl ero excesiva, 

permanente y discriminatoria y la ctupn de sustituci6n do 

importaciones en que s~ encontraba el país, 

sustitución de bienes intermedios V de 

es decir, lo etapa de 

• 
mediados de los setenta, indicoban qu~ no serla eficiente 

profundizar m6s en ln sustitución de iffiportaciones como objetivo 

prioritario de lo e~trategin de desarrollo por lo que tambt6n por 
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estas circunstnncius se vislumbraba que lo mejor y m6s ndccuodu 

acción de polltico ero la de una desviación del sasto en el 

mediano y largo plazos que pérmiticra que ln econom{u pase de la 

etapa de industrialización vio sustitución de importaciones a una 

etapa más avanzada de 

exportaciones. 

industrialización vio sustitución de 

Lo que se buscaba con esta pollticn ero que a mediano y largo 

plazos se e~timularn la asignación de recursos al sector 

exportador en lugar de que, como sucedía anteriormente, se 

orientaran el s~ctor que sustituye importaciones. Consistirln en 

uno política de ''liberaci6n'' gradual de las importaciones en que 

las tarifas se fueran uniformando y sustituyendo a los controles 

cuantitativos a nivel 6ptlmo, lo que inducirla a mejorar l~ 

eficiencia en la asignación de recursos dcn.tro del prop'to sector 

de sustitución. Y por otro lado, forzarla a que dicl10 sector se 

enfrentara en el mediano y largo plazos u un precio tope (el 

p r ce i ::i internacional m~s !J tnrifa), lo que mejorarlo su 

competitividad, habilitándolo para entrar al mercado de 

exportaciones. 
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CAPITULO I\' 

IV.1 Introducción. 

El presente capitulo tiene como objetivo 11rincipal el de e~plicnr 

el morco conceptual en el cual se baso la presente investignci6n. 

Es decir, lo ideo de este capitulo es la de presentar uno rescíla 

de los diferentes enfoques que han surgido sobre el d(lr.nrrollo 

ccon6mico en los ~!timos treinta nftos para que, n partir de su 

anál isJ.s, 

objeti\'os 

tiene lo 

se procedo a cscoRcr lo lcor{o más ndccuadn a los 

de este estudio, !.n primcrn sccci6n 

fina)idud de det11llar los tres grandes 

tcorlo del desarrollo en los ~}limos nílns. 

de cst0 cn¡•ltuJo 

enfoques a la 

l.n manc_•¡·a •le rc<ili::dr lo unterior ser5 n1cdiante lo 

descri¡>ci6n dctnllnda do Cn<la uno d~ ellos. 

s ... 1 i 1 ~: 

escuelas do pensamiento rcs¡•ccto pl desarrollo econ~mico t1·;1t~nda 

de exponer el tocar 

determinados aspectos que gcn~ralmentc incumben J ~st.u r~mn de la 

c!encin econ6micu • 
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IV.2 l.os Tres Escuelas de Pensamiento m6s Importantes. 

Existen tres principales teorías del desarrollo ccon6mico: In 

Ncoclúsic:a, la Radical o Hnrxista y la Estructuralistn. Cnda unn 

utilizn un mcconls.mo distinto para explicar los múltiples cnmbios 

que el des.arrollo inc:orporn. Cndn tcorla (o mejor dicho, cacla 

ramllio de teorlns o escuelas de pensamiento) implica diferentes 

prescripciones de pollttca si el proceso de desarrollo contlnún, 

Antecedentes.- En 1976 se cumpli6 el segundo cente11nrio de In 

publicaci6n de ''Ln Riqueza de los Nociones'' de Adam Smith, el 

libro considerado como el principio de lo ciencia eco116mica. Cun 

el c:lasicismó, iniciadrJ por Smith, empie¡:n una trndicl6n tle 

pensamiento 1111c dominarla l~s idc;1s cconbmlcas durante buena ¡inrlc 

del siRuicnlc siglo y 4ue 11~n influye en las invc~tig~c1oncs dl• 

nucntros dÍn!'l. 

El nnhlisis practicado ¡•or los cldsicos f11c e&c11cia]rncntc de 

largo pln.7.0, din~mic<1. Conccbian el 1[csarrollo corno el paso de un 

mondo en cvol11ció11 a 11n rnun.lo estacionario. Su idea de la cconomia 

'º basa ha la divlsi6n Jcl trabajo resultante de In 

espccializaci611 -~uc inclusive inducln cambios tccnol6gicos- en 

una ~ocicd.1d constit11ida por clases sociales: los capitalistas, 
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que suministran el capital flsico pnrLicipa11t~ rn o•l 

productivo y reciben un pago en formo <le !ns 

trnbnjn<loros, que ~e11den su fuerza de trnba.10 y 1il1tl••r1un Jn~re~os 

apenas suficientes pura su subsiste11cia, nnclados en ese ni~cl ¡1or 

el aumento en lo poblnci6n; y los Lcrrntcnientes q11e se 11djudfcn11 

rontos al aportar tierra, concebida como un vnlur fijo.• 

Los clhsicos reflexionaron sobre el v;1lor de los hie11~s, pnrn 

lo cunl desarrollaron uno teoría del vnlor-tr~hnjo. I11cluyeror1 

adcm6s algunas consideraciones sobre ln clem11ndu y el volar del 

dinero. El verdadera origen del capitnl físico ero 111 nbstincn~la 

del consumo prcse11te. es decir, el uhorro: lo productlvid~1I 1le 111s 

factorc9 lo basnbun en la divisi6n del trubujo, 

El nn&ljsis c14slca se t,ifurcb en dos ~rnndes vcrlle11lcs .t1· 

pcnsnmlc11Lo econ6mJco que 1Jtfieren en lo mcdi1ln en 1¡ue rcticne11 el 

supuesto de que Jos conflJctoR entre Rrupo1; socl11les ~on r··~11lt11<!0 

de In proplcdnd privada 1lc los medios <le prodt1cci&11: 

neocldsica y el m¡1rxlsto. 

el 

Estas dos corrientes, ndcmA~ de 111 r~1_r1rctu1:1l ist11 -esta 

~ltimn muc/10 m6s rcci1•11te- son l~~ tres prJnctpules cscuclns de 

* SolI~ op. ciL., p.14. 
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pensamiento de nuestro tiempo nccrca del dc~nrrollo ccon6mico. 

l V. 2, l Escueln Ncoclhslc~ 

El sistcmn nc~c16stco, concebido en ¡tnrtc como una dcfrnl'ia del 

[uncionamtcnto de lo llbrc empresa en una sociedad cnplti1ltstn, ha 

\1\ICStO ~nfn~is en dcsnrrullar tn~trumenton de 11n~lisitt muy 

importnntcl'i para entender e} uso de los factores productivos. 

As!, los mccani6mo6 de ajustr, los rendimientos marginales 

decrecientes para cualquier [nctor dado de lo producct6n, y la 

naturalc~a cx6scna de las mejoras en productividad a trav~~ del 

cambio tccnol6~tco son parte de las tcor1as ncocl6ttic:1s dul 

desarrollo econbmtco, 0 

t.as teorias tienen su origen en la cconomla ortodox<:1. 

Incluyen ln rconomla c16sicn de Adam Smith y David Ricardo, 

principia formalmc11tc con la rcvoluctbn mnrginalista iniciada en 

la d6cada de los 1870& por William Stnnley Jcvons, l.c6n Walras 

Knrl M~ngcr, cuya~ respectivas obras, aunque independientes, 

coincid1an en el esquema anall.tico. La codt(icnctbn de los 

principio~ microecon6mtcos de Alfred Marshall dcspu6s de lsqo y la 

si11tesis modernn de Jnmes Hende, son tambi6n parte del nacimiento 

~ l.'.indlcbcrf_cr llcrrick op. cit., p.180. 
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de ln.es~uela neoclAsicn. 

El neoclasicismo incorporó ol análisis económico el concepto 

de utilidad, el cual se plnsm6 en ln teoría de lu 

concepto se complcmentnrlo poco dC'spu~s con lu 

11roduclivtdad mnrginnl, 

demnndn. 

tcortn 

Con lo teoría de ln dcmnndo fue 1•osible <lnnliznr 

1-:.~lc 

In 

lu:; 

problemas de corto plazo, lo que dio un furrtc f'SI !nulo n c-nte 

tipo de investigaciones y nbrib mhs lns puertos <le la oprrntivid:1ll 

de ln economin. 

El espíritu de los modelos ncocl~sicos se rnc11cntra en su 

pcrccpcibn de los mcc11nismos ccon6micos de ''~Ntlmulo-rcspuc!ll11'' 

prcscntudos poi los 111divi1luos como ngc11tcs de rll·Ct~i~n. 

Daclo:-i 

wal rasi ano, 

]05 5:¡¡,ucnLo~ Cll que oprra ~1 sistcm¡1 de t•cunciones 

pura ¡iur,cr un Cjf'mplo, el c'1al es c-st~tlco, 1¡uc 011cra 

q\le nt:tú¡¡ en toric!iciun•-·· el<' t·quiltbrir) pr'1ct ic.-1111·nte 

di.~,~ inción •!(• ]'!°"Pif'd.1cl t!t• es cl111u 1¡uc l;: 

¡1r0Juct i<Ín -1¡ut't ·' veremos rnJS .1•lcl.1ntc <'h 1_1 punto c~11lral !le 

lns tcorln~ mnrxj~\¡,9- nfectn poco a la tuorla nl't'clÍ11;lca rlt•I 

equilibrio general. Por part•Lida~ r¡1zoncs, 

cuso omiso de los rcluciones sociales y cconórnicus entre los acreR 
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humanos, en su car&ctcr de pro~eedorcs de factores 

trabajo, ticrr<:1 r capital: en cambio 

productivos, 

•!estaca las 

relaciones sicol6jic3e entre los l1ombrcs, los factores productivos 

y los bienes finnleH, y formula u11a teoría de la conducto racional 

y de las dccislon~s frente a dctcrmlnndns nltcrnativ~s, .1pl lc.:1hlc 

t.1nlo a las familias como o las cmprrsas. (.os concnptos de 

maximizacibn pasaron a constituir el foco cr11tral del· teorizar 

económico: maxlmi~aci6n de Jn utilidad de los consumi•lorrH y de 

beneficios de la~ empresas: relaciones entre precios rrlntivos y 

ut i l idn<!es m~1 r; i nil les, 

mnrginnle!J.* 

El 

i.dcnlificac:-ió11 de los 

entre coctos relativos y productividades 

I'" r•t 1• de 

intlividuos, los c11alcs rsconr~ c11trc 

~1;1x ir.ii t-ando HU propio b i 011 l'<; ! 11 r l' 11 

siluaclo11L•s t.'I\ lJs qur o~t~n rnntiv~dofi por los di~;tintos 

bPnt:ficio<:: y rí'·;t rinr,i<in~ por los costos asocindol'l C•Hl una ncción 

dotcrrninad.l. 

Un ambiente ecoo6mico on el cual lns altcrnntivns rcnlcg 

existen yn qur con esto implica la prrsoncia de diferentes 

posibilidades (posibilidadcl'l percibidas), al menos en el margt>11, 

para ln sustituci6n en actividades -entre bienrs y servicios, y 

• Ki11dlebergcr y llerrick op. cit., p.181. 
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entre [nctorcs de l~ prodocci6n. 

La sustituci6n 11sualrnente implico nltas elasticidades, las 

m6s impor~ontes de las cuales son los de uferta, demondn y 

sustituci6n entre factores. Ln magnitud de estos closticidudes 

implica que camblos en precios tendr&n unn respuesta de lns 

cantidades de bie11es ofrecidos y demandados y en lns proporciones 

en las cuales los factores 1lc prod11cci6n jan comblnnilos. 

Pnro estas teoríns, dados ln6 posibilidnclcs de sustituci6n 

entre actividades, usualmente no se distingue entre los divernos 

sectores debido o que no se percibo ninguno diferencio nnt~rnl 

entre ellos. 

Loa mismos ¡irincipios que explican el comportnmil'nto 

econ6mico de un ncctor cxplicnn el com¡1ortomicnto do los otros, 

Lon cnpituli~:tas (d111 iio~•) iu;·ic_•rt<"B do111\c las t.:1!1as de rendimiento 

son lus m6s nlt11s: 

oct1vidndcs don~lc HU9 rcmunerilciori~s y con•lic!un••9 J1· t1·n!•.1.Jo s~11 

n1{1s ntrnc:Li.vn:;: 

ngrlcnl,1 o ludu9t.rlnl que se;¡ m{1s rentnhlP, etc. Como 1ei.;ultado •le 

cstn vi~Jb11 de ln eco11om!n como un grupo de agc•ntes l1omog~nc;1mc11te 

rnotivoclou, lus teor1ns ncoc16sicns del desarrollo eco11~mico no ~011 

radicalmente diferentes de las tcorlns ncocl6sicas de crecimiento 

ccon6mico. 
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Otro elemento importante de los modelos neoclásicos es el 

supuesto de que el mecanismo de precios conduce o ln asig11nci6n dr 

los recursos de ~ancro tul que se llegue al equilibrio (es decir 

en direcciones autoequilibradoras). 

El enfo~uc que estas tcorlas realizan acerca de ln cconomJn 

internacional se remonta a Ada~ Smith y su ataque n 109 

mercantilistas y se extiende con David Ricardo en su exposicl6n 

del uso del principio de la ventaja comparativa al anali~ar el 

comercio Jnternnclonol. 

Este principio fue refinado en el siglo XX por ~l tr.1hajci clr 

Heckshcr-Ohlin. Sc!;Ún éste, los pnfscs prod11clr6n v cxporlnr~11 

biene~ cuyn elaboración requiera una proporci~n rel<'lt. ivament l' 

mnyor del factor en el q11e este pi1ls es m6s· obur1dante. 

En c11anto n la intervcnci6n cst;1t11l, si po l 1 l i e .1 •· 

11 t ,, r ,1lr:11•11 t P , 

e~ mu\" pro!1~Llc q11a el papel del Estado se viern limitado a 1 :1 

p1ovi~i0n ole lu:: ~1•rvicios e~enrialcs y n la •!efinict611 de lo~ 

derechos de 1•ropirdnd der1tro del sistema ccon6mico de manera que 

se reduzca o se cli~incn las externalidadcs. 

Ln reducci6n de todas las externalidndes es defendida por ln 

tcorla neoclásica -las negativas por obvios razones y las 
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positivns porque su continuo prcscncin resultnrtn º" ""ª 
sobrcinversi6n en las actividades en las que se presento. 

En lo que concierne o lo eco~omio internocionol, el libre 

comercio .entre los.paises es preferible o los restricciones ol 

comercio. Por lo tonto, no es de sorprender q~e estos teorías se 

asocien con economistas cuyos puntos de vistu 

conscrvndorcs. 

son m6s hic11 

Este hn sido un breve resumen de lo que son y rcprcsenlnn los 

escuelas neoclásicas de pensamiento. 

IV.2,2 !.u Escdcln Hadicol o Hnrxisto, 

Debido n que rcprcsent1111 escuelas de pensamiento tolnlmrntc 

contrnrins o lo ortodoxia del ncuclnsicismo, los leorlns ro1licalcs 

o morxlst11s del desnrrollo ccon6mico hnn otraldo el inter6s 1lc 

nuevos adherentes. 

En 1867 nporccc el primer Lomo de ''El C;1¡1ilnl'' 1\c Korl Marx, 

en donde este pc11so1lor i1iicia J¡¡ cxposicl6n de u1111 l~orln d1•l 

equilibrio ccon6~lco co11grucntc con In evalucibn hist6rica de In 

sociedad capitalista.• 

El mhrito del on4lisis murxisln ec npoy¡1 en ln riquczn con 

que describe lu estructura productiva e institucional de In 

•Sol is op. cit., p.15. 
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aociQdad capitalista. El énfasis se centra en la Jivisi6n de l~ 

aoci~dad en clas~s: la closc propietario de 108 medios de 

la que s61o posee su fucr~n de trnhnjo. Estn 

dtstinci6n es d~ vital importancia para cxrllcur la cvolucibn dv 

lo sociedad ca~italista en el lar~o pla~o, y permite ~l rnar~is~10 

hacer prcdiccionc5 hastnntc acertados en Jicho t~rmtno. 

Marx ve al cap\talinmo como un sistema ccon6mico donde ~l 

proceso de .acum\,lactón trnnsforma Jcteriora 1{1 SOC i cd;Hl, 

provocando una situuci6n inestable que tic11c que dar ori~cn a Un{I 

organi~acibn ecun6mica difrrcntc: la socialista. 

Rn el P?nsamiento marxista, l~ situación de los indlviduoH en . 
1a socjcdud esti <lctc1minnda por su posicibn e" el 

pr-oductivo. Es d(>cir, el pro~(>so social de producc16n manific~t.1 

una tcndcncin a cnmbiar im¡1~lsndo por la lucha de cla$CS, 

morliílcando ~uu propio~ pnr4~t·tros ccon6micos y socinles. 

El interhs de e~tn ~scucla de pcns;1mlcnto fluye e11 parte como 

una reacción n\ modo de anátisis n~oclásico el cual 

not.alolementc ahistórico. Las tcortas neoclisicns han flido 

extensamente criticadJs por su indtfcrcncia al cambio hist6rico, 

tomando al capitalismo industrial como el estado nDturnl de los 

e: asas 1rlicntrns t¡ue no le interesa la dcsigunldnd en la 
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dist~ibuc16n del ingreso en'pnr~i~ula~ y temas gcnernles como la 

participoci6n y lo justicia. 

los radicales. estas .lagunas muestran c6mo los Para 

neoclásicos tratan de evitar ln mnyorln de los aspectos 

intcresnntes e importantes del desarrollo econ6mico. 

Grnn porte del ntroctivo de lo economln radical &e bn~n en su 

cnr6ctcr abiertamente normativo, como lo evidencia su ''necesidad'' 

de realizar prescripciones para reformar y rcvolucjonar y en su 

inter6s repetidamente ncentundo por lo pobreza, tanto en un &mbito 

nacional como uno intcr11acional. Como resultado, sus criticas mAs 

activos desechan n ln economlu marxista del anhlisis econbmico y 

lo introducen como uno ramo de l' Eticn, 

Ln cconomln radical moderna proviene de Ricardo (y de la 

teorln del valor-trabajo) y encuentro HU mAs importante precursor 

en Marx. L11s obras de Harx forman una bnse intclrctual v utlli~on 

un vocabulario que difiere de aqu61 que se us;1 en ~l 

convencionnl. 511 6nfasis en un nnilisis cicntlíico (sistrm6tico) 

del desarrollo cnpitnlistn puede ser usualmente comparado con los 

ataques moralistas que los radicales lo !1accn.• 

Lns tcor1ns radicnlos examinan la historia trnznn unn 

teorla de "etapas de desarrollo'', Siguiendo unu dial~cticn 

* Kindlebcrger y llerrick op. cit., p.183. 
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llcgeliana, en la cual tesis y nntitesis se encuentran y combinan 

para desembocar en unn sintesis, 

evolucionó hasta el capitalismo. 

el feudalismo de la edad mcdin· 

Las etapas mfis nvanza1l11s del 

capitalismo, que son caracterizadas por el imperialismo como su 

modo de operación dominante, contienen contradicciones intcr11ns 

que sembrarán lns semillas de su propia destrucción. Crisls 

periódicas 11evar6n a lo ruina al sistema capitalista y i~tas a 

medida que posa el tiempo crecen en tnmafio y en duración. La caidn 

del capitalismo especialmente cuando son acompaftadas por la 

revolución, conducen al estado socialista.* 

Lo fucr~a que producir& esta trans(ormnci6n es la lucha de 

clases, la cual ocurre entre dueños (capitalistas) de los medios 

trabajadores. Estos últimos son fuente todo de producci6n y 

valor, bajo el estricto uso marxista de 1a teoría del valor-

.trabajo. Los duefto~ del capital son los explotadores y no realizan 

contribuci6n nlguna al proceso de producci6n. A medida que el 

capitalismo avanza int~rnacionalm~ntc, la lucha de clases interna 

se ve complementada por su contraparte internacional, es decir por 

el imperialismo. Por ejt~mplo, la extcnsi6n del siste~a colonial, 

especialmente durante las postrimerías del siglo XIX, es visto por 

los cconornlstas radicales como la expansi6n lógica de la 

* Sunkcl y Paz ~~·, p.161. 
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·. 

cx¡1lotnci6n locol l1ocio dimensiones mundiales. 

AsJ , según estas teorías, los residentes de los países ricos 

no podrían haber ganado üsto poSición sin lu c-xplotnción 

sistcmóticn do gente en aquellos pnisc-s • conocidos como 

suhdesorrollodoP.. 

Ln dependencia de lo gente de los 1•nf~es pobres provic-nc de 

este sistema. Esta dependencia toma muchns formas algunas de las 

cunles son visiblemente económicos. Al mismo ln 

trnnimisi6n internacional de tecnologta o trnv6s de- importncioncs 

de rnpitnl o ~e gustos, o el turismo intc-rnacional ln 

¡1ruf11ndn penctroci6n de valores de los paises ricos.* 

Entoncc-s, In dependencia ·es visto como indeseable. Es 

fome11tndn por la creciente especiuliznci6n internacional -ln 

división del trabajo en base o un criterio internncio11nl en lugar 

de uno nocional, 

A medida que uno economía e~ más abierto nl comercio y ou 

producción se concentro en uno o en ol~unos ¡1ocu1¡ produclos, su 

dependenci~ con respecto n los merc11dos i11tcrnaciunnlcs nume11ta. 

Paro los neoc16sicos, lo inc\'itahilidad cll· 1.is ¡;::nn,1nclat; del 

comercio significa que ln espccializoci6n en ~eneral 1" 

espcciuli~nci6n internacional en partic11l11r es ben~[ic11. l'ero, los 

* Vemos aquí ln consitcncta y veracidad del p0n~11mie11to m.11xista 
en el intento por explicar y pronosticar el futuro •lcl sistema 
cepilnlista. 



radicales &chalan que imporlantcs considcrnctones de distribucl6n 

son ignoradas. 

En particular, si lns gnnn11cinH del comercio paro un pn 1 s 

pobre se conccntr~n exclusivamente en un grupo peque~o. entonces 

será fácil demostrar que en estos circunstancias, 

transacciones internacionales q uc involucrnn la cxportacl6n 

lns 

Je 

la bienes tangibles, 

gr un mayoría de 

situación ellos 

originales, 

no mejorará las condiciones materiales 

la pobluci6n y pudiera ser que e11 esta 

de 

nueva 

se encuentren peor que co las condiclonc_•s 

JV.2.3 Escuela Estructuralistn del Desarrollo Econ6mico. 

Antecedentes.- Muchos países de Am6rica t.nttnu ~ienen i;cnltzundo 

desde hace varias décadas esfuerzos importante~ de mejoramiento 

econ6mico y social; no obstnnle, es de todos conocido que en estos 

países no se llcg6 todavía a un proceso de crecimiento acumulativo 

y ucelcra1lo; a<lemAs, siAUCn prevaleciendo muchas de las 

caraclertstlcas que en la discusi6n inicial de ln problem6ticn 

del dcsarrr1llo ~e Ci1nsidcrnron como aspectos escenciales del 

subolcsarrol lo, tnlr.s como lo dependencia externa, la desigualdad 

econbmicn, social y cultural, 111 fnlta de pnrticipación social de 
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grupos significativos, ln inscr,uridad )' desigualdad de 

oportunidades, etc. 

Se nccnt~a ns{ en nfios recientes un esfuerzo de crítica con 

respecto n los supuestos de los modelos y teorías annl!ticas en 

uso, Se ovnnz6 en el conocimiento de In realidad lutinoumertcnna, 

apreciándose cadu vez mejor sus desviaciones con respecto n los 

supuestos de las teor!ns que informaban las políticas vigPntC!'I, 

Se nccntu6 el hincnpi6 sobre Jos as¡,ectos estructurdlcs de 

las economías lnlinoamericnnns, entendiendo por (' t 1 o 

principalmente 

políticos y 

el legado de instituciones 

culturales heredadas de 

econ6micn~. sociales, 

períodos histÓ~lcos 

anteriores, procurando concebir su cvo1uci6n nu s6Io en t6rminos 

gcogrl1ftca nir.ladn, !'lino con de unn unidad pollticn 

consideraci6n expllcitn del 

originaron, 

contexto internacional l'h 'l \lf' s (' 

Concretamente, se hn s~~nlndo que los csfu~r~oN 1lu i11versi~11 

y de industrioli7octón, por ejemplo, 

esperados o de~codos, cuando prevalecen en nlg11nos H~ctorcH de lu 

cconomin, como en la ngriculturn, cfitructurns e 111HLitucio11es que 

dificultan el avance tccnol6gico, el mejornmtcnto 1lc Ju 

productividad y la utiliznci6n eficiente de los recursos, "! que 
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tiendt'n n ~~udizar lJ concentraci6n del inArc~o y la dvMJ1:11;1l1!.t•I 

de oportunidades, 

Ante el áxito relBtivnmenle escaso de los esfucrzos 

realizados desde e] punto de vista del cambio estructural y dado 

el mejor conocimi~nto que se obtiene sobre 6stos y otros aspoctos 

de la estructura ccon6mica e institucional de nuestras cconom{ns y 

sociedades, se ha venido insistiendo cada vez más en la necesidi1d 

de transformaciones profundas, de reformas estructurales, qu~ 

permitan que et funcionamiento y expansJ6n ilcl sistema econ6mtco 

produzca como resultado un proceso mAs dinAmico y mA~ justo. 

A travbs de la obra realizada principalmente por la CEl'AI. 

(Comisi6n Econ6mlca pura lu Ambricn Latina) y por diversos nutorr~ 

vinculados de una u otra forma a esta instituci6n, se ha llegado a 

identificar en Jos últimos años una corriente de pensamlcntu 

lntinoamcricano ~obre cstos nsuntos, denominada ''estructurnlist11' 1
• 

Lu Eficuclu ENtructuralista. 

Esta esc1,1cla, 

economistn argentino, 

a~ociada com~nm~~te n Ra~l Prebisch, el 

parte de un plantcilmicnto hf brido. Sobre ln 

base de unn penetrante 

estructurnlistas i ncorporilron 

descripci6n institucional, 

los conflictos entre 

los 

grupo~ 

sociulcs, annl izaron la~ relaciones de dependencia y de hegemonla 

entre lo~ ¡1¡1{~cs y utilizaron selectivamente la teoría ccon6mica 

moderna.~ 

* Solls op, cit., p.24. 

97 



Estn escuela pone C>l énfnsis de ln po1fticn tic dCsllrrol lo 

sobre un conjunto de rcformds cstructurnlcs, en lu función t!L"l 

Estndo como orientador, promotor y planificador y en una reformo y 

amplinclhn sustancial de las motlnlid~dcs de financiamiento externo 

y del comercio internncional. 

l'odrla i:er m.-ls fácil explicar lo que las tcorlas 

cstructurolistns no son en Jugar de explicar lo que son. En 

particular, no son un punto intermedio entre rndicnlismn y 

ncoclnsicismo, 110 tr¡1Lnn de lomar las tlifcrcncins entre las otras 

dos por unn j11iciosn elccci6n de los clcme11tos m6s atractivos de 

codo uno. 

antitcsi s 

No so11 una síntesis de los tósis neoclhsicns y tic las 

radicales. Permanecen como entidades intclectu.,,lcs 

justificadamente descritos como 1ndependientcs de las otras dos. 

Estns, no forman un cuer¡lo homogbncu de conceptos. Pod r in 

atribuírsele cierta pnternidad n la visión de Walrn~ de la 

economln como u11 agrcRndo nrticulndo aunque el URO WnlrnHano de 

un modelo de equilibrio general contrnstn fuert~mcntc con In 

insistencia estructuralista aceren de la permanencia de sistemas 

de desequilibrio. El uso de John ~nynard Kcyncs dn un HiBtema 

eco116mlco en el cual el desempleo puede persistir l1a sido adoptado 

por ot1·as tc6ricos estructuralistas.* 

* Kindlebergcr y Jlerrick op. cit., p.185. 
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El paciQnte trabaja de Slmon Kuzncts al estnbl~ccr una hase 

emplricn par.::i 

produccibn, y 

los componentes del ingreso nncfon~l y de la 

el trabajo de invcstisnct6n Je llollts Chcncry r 

asociados han provisto los a1•tecedcntcs d~ esta~ tcorJ11s, 

l.ns tcorfas estructura listas centran su atcnct6n en ln 

composict6n de 

producctbn. El 

cconam{n dual. 

agTicultura y 

la cconom{u, principalmente en las fuentes 

modela más simple tTD ta, por ejemplo, do 

Los dos sectores identificados 

la industr-ia, o pueden separar dos sectores, 

de 

¡ ,, 

la 

un 

sector orientado a la subsistencia intcrnn o un sector enclave 

ex~ortndor orientado al exterior. Al&11nos exposiciones de la~ 

tcorlas cstructuralistas eviLan examinar el origen del duali9mo, 

lmplicnndo que su presencia se debe a alguna rucrza cx6gcna. En 

lugar de esto, es f&cil ~iscutit el duoliMrno como compatible con 

los intereses de aqurllos quienes iníluycn o controlan los asuntos 

cconbrnitos de los p~{~es subdcaarrolodos. 

[.as relaciones econ6micos entre los sectores se ven como 

rlgidi'.ls. Abundnn las inclastictdaJcs, reemplazando las 

elasticidades bcniRnas de los ncocl6sitos. Debido 

precios rclurlv~s son menos poderosos al motivar la 

a que los 

nsi.p,nacibn 

h>ljO circunstanctus de lnela.sticidad. los movimientos on 
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cantidades ofrecidas y demandados ~acia una intcrsecci6n Je 

equilibrio no puede ser automáticamente supuesta. 

Una situnci6n de desequilibrios continuos en lugar de un 

sistema de auto-equilibrio es el estado que prevalece en la 

moyorin de las economlos. 

Es f6cil el exagerar las diferencias entre lo~ teorlos 

neocl&sicas y las estructurales, en este punto. Los curvas de 

oferto y de demando microccon6micns son incl6sticns en cualquier 

raornento dado y s6lo se vuelven m6s clfisticns a medida que el 

periodo se vuelve rnnyor. l.a impaciencia nsociudn con los deseos 

paro nlcnn~ur el desarrollo nl~unn~ veces nos conducen 

concentrarnos en un periodo tn~ corto que 

predominan. 

los inclustici,lndcs 

Ln bien conocldn 11vcrsi6n de rcynrs aceren de una 

prcoc11pnci6n exclusiva con el largo plazo lo moren cnt1·c 11qucllos 

que podri~mos consiilcrnr c~tructurnlistn~. Tnmbtb11 explica ln 

recepcibn fnvorublc que bl disfrut6 c11trc lo~ politices de su 

tiempo. 

Los temas internacionales son rnuncjndos de la mismn monera. 

Lns elasticidades-ingreso de lo demando de los paises pobres vuro 
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1mportacio~cs 

·lagunas que 

y exportaciones, conducen o ''lngunos'' en diviAns -

no desnpnrccen por movimientos en precios o por una 

rensignoción de recursos. Los lngunBs, son fi jodas ·por 

externas, Oc nuc'Vo, no se presentan tendencins nutomñticos nl 

equilibrio, 

Lo ausencia de un mecanismo equilibrador en uno cconomla 

siempre tendiente nl desequilibrio tiene implicaciones inmcdintns 

de político. Lo dcseobilidod de que el gobierno enfrente los 

diversos circunstnncius o trav~s de la ploneoción es uno norma del 

Bn&lisis estructurolistn. 

En particular, los estructurolistns est&n interesados en 

plane:= y pollticns cspeclficos. Esto sr manifiesto n trnv6s 1lc 

reformas ngrlcolos, estrategias de sustituci6n de importaciones, 

inversión en infraestructura económico· otros cambios 

sectoriales. 

IV.3 Visi6n Compnrntlvn de los Trus Principales Enfoques del 

DoHnrrollo Econbmico. 

La rncto1!olugla quu SL' vn o seguir en esta sección, consiste en 

prL'SL'ntar las trus gra11dcs corrientes del pensamiento do 1 

desarrollo des•le un punto de vista comparativo purB asl poder. 
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conocer con cuál de cl1ns se identifico mejor el modelo de 

desarrollo mexicano y osi poder establecer unn l1ip6tcsis pnrn el 

ceso de México pertenece a uno de lqs eres enfoques. 

Uan existido en' la historia del dosarrallo cco116mico diversos 

enfoque~ al nnálisis de 1ns cconomf¡1c en d~snrrollo. En los 

6Itimos truint11 oftos, Ast:os ~e pueden agrupar e" tres prJncipalcs 

grupos: ncocl6sico, mor~ista y cstructuralista.* 

Los dos primeros intentan adnptnr sistcmus da pcnsnmicnto que 

inicinlmcnte fueron formulados para el CRtudio Je las soclcc!udcs 

indust:rinlcs a Jos PüÍscs de menor desarrollo. El enfoque 

estruc;turnli.~t¡_¡ intento identificar las diversos ri¡.¡i<lcccs 

econór:iicos, institucionales y estructurales existentes en los 

pe!sc~ en desarrollo qu~ afectan el ajuste' ccon6mico y ln elccc16n 

de una ~ol!tica de desorrollo. 

Los estruccuralistos tratan de c~plicnr fenómenos tnles como 

desequilibrios en balan~o de pag~s, desempleo y una JesJ~unldud 

creciente en la diatribucci6n del inercso ~obre ln base de lo~ 

propiedades pnrtlculnrcs de Jn demandn y d~ los funciono.s de 

producc16n y otras cspccificnciones de ln concl11cto ccon6micu. 

Un tema com~n en lo moyorin de ]Qs trnbnjos cstruct11ralisLn~ 

* llolli~ J\, Chcner~· "Tht' Structurnlist Appro.1ch tu 
Policy" A1:icrlc,u1 Econu1nic t:~·\·i1·w, \' .. d. r.:,, 1-:, !'17":i, 
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·. 

(Poul Rosenstein-Rodon, Arthur 1.t'"'is, 

Prcbisch, llans Singer y Gunnar Myrdal) es la fal}n que cxtnte en 

los mecanismos de equilibrio del sistema de rrcrios parn ¡1rn1ll1c1r 

un crecimiento estable o una distribuci6n Jcl ingrt'so drRt'nblc. E11 

los 6ltimos afios, lo imrortancla de las rigidt'Ct's t'~tr11ct11ralcs \1¡1 

sido rcen[ntiznda por los siguientes r~n6menos: ln escn.•<.1 

habilidad de las t'Conomlas para absorber la creciente [ucrza Je 

trabajo, el empcoramit'nto de la distribuct6n del in~reso en muchos 

de 1os paises menos desarrollados, etc. Las políticos de 

dcsarroilo parecen estar restringidas por factores estructurales 

que requieren un análisis má5 explicito de las posibilidades de 

ajuste en el corto plazo y de cambios en lJ estructura cconómic¡t 

en el largo plazo.• 

Es conveniente en estos momentos, aclnrnr que, debido a su 

juventud, la cscueln de pen~amiento estructurnlistn se encuentra 

actualmente en un estado ~e crecimiento el cual deber& dnr sus 

mejores frutos en el futuro. Dado lo anterior, existen muchos 

economista~ quien1!5 piensan que el [nlliilo intento de la Alianza 

para e 1 Prorreso (basuJa ésta en su totalidaLI en ln escueln 

cstructuralistu) muestra de que los e~tructurnlistns 

"" !J, ,1<¡•1Í-p-1ovicnl' 1;1 ncccr,iclnd, primero dC' identificar y dus¡1\1és 
de trut~r 1\e eliminar ¡itccisa~entc estos factores estructurales 
como el ¡•ri~cr p.1so pura pnder aspirar al desarrollo. 
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fracasaron. Sin cmbnrgo, esto no es nsl: es posible que cstn 

escuelo s6lo necesite de invcsti~aci6ij adicional r no hay que 

olvidar que se puede considerar por todos los paises 

latinoamericanos en particular r del Tercer Hundo de mnncra mAs 

gcnernl como una escuelo de pensomlento propio y que merece por 

este s6lo hecho, que se intente su ulterior mejornmicnto, 

El desnrro\lo de este enfoque se bnsa en dos elcmenlos 

principales del nn61isis estructuraliatn: el concepto de unn 

economin dual y el concepto de comrlemcntaricdnd en 

del cual so desprenden los tcorins del crcctmicnto \,;1\nnccn•lo. 

El concepto de unu economía c\unl proviene de ln obscrvucL6n 

de que el desarrollo se presenta diferentemente dentro y entre 

los diversos sectores de la ccono~in. 

lu persistencia de •livcr~cnci11s crecientes entre pulses • 
indlvi•luos y sectores ~entro de uno misma nnci6n.~ En cu~nLo a lo 

anterior, 1.cwi~ ha propuesto Lr••~ NUpucstns bA,ico~ de ln 

estructura 1le una economía en dc$11rr1>llo! (1) 1111c ln tecnología 

puede ser dividido entre ' 1 u$oclorn'' <le capLtul (capit;1\istn) y ''no 

usndorn'' de capital (subsiRtcncia); (2) que la ofcrtn rlc truhujo 

es el6sticn a un nivel de salario convencional; (3) que el ahorro 

se realiza s6lo por los capitalistas cuyo ingreso no provienu tlel 

• Hichncl I'. Todnro Econci~ln pnrn 11n mundo en 

M6xico 1982, p.161, 
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salario. Estos tres elementos han servido para explicar In 

aceleract6n del crecimiento, la asignación de la fuerza laboral y 

cambios en la ditribución del in~re50 en diversos ~odclos. 

Por otra parté, las formulaciones de los conceptos aceren del 

crecim1cnto balanceado de Nurksc y Roscnstein-Rodan descansan en 

!ns si~uicntes hipútcsis estructurales: ( 1 ) unn vcrsi6n 

generalizada de la 1.ey de Engel, que especifica que la demanda del 

consumidor por alimentos, vestido, etc. está principalmente en 

funci6n del ingreso sin estar afectada por los precios relativos: 

(2) la clastlcidnd-prccio de la de~anda por exportaciones es 

1 ir:li t:-i•la: ( 31 la importancid de las economías de escala en ln!" 

facilidades de las industrias bAsicas. Las primeras dos hir6tcsi~ 

prO\'Cen 

y p:-i rn 

una cxplicacibn general para el •lesequili~rio e~tructural 

el creciml~nto lento en loY paises que han fallado al 

expandir su prod11cci6n y asiRnar la inversi6n en estrecha relación 

con su de~andu intPrna.• 

Eo In pnrtc anterior se han establecido los supuestos 

primordiales so b r~ los cualey se edifica pensamiento 

estructuralista, cual centra su atención, pn ra 1 a 

interna en los efectos del excedente de la mano de obra 

polltica 

en ln 

* Che1;cr~ op. cit., p.311, 

105 



nsignnci6n de recursos y, de mnnera mús reciente, en el 

empeoramiento de lo distribuci6n del ingreso como resultudo de 

condiciones que conducen al dcsequiljbrlo, mientras que para la 

polltica internacional el nn&lisis se concentra en ln naturaleza 

del desequilibrio de la balanza de pagos y su efecto en el 

comercio y en las polltlcns de uyuaa i11ternacionnl. 

JV.3.1 Polltico de Desarrollo Interna. 

Son bien conocidos los supuestos sobre los cualc~ dcsLnn~n el 

pcnsa~icnto ncoclAsico y que trnton de describir los economlus 

cnpitoli~L:is de mercado a partir de la sobrra11la del consumidor, 

lo muximizncibn del beneficio, la empresa privado y ln co~pclc~ciu 

pcrfcLL;1. 

El an&lisis se basa en la nsignnci6n eficiente de lo~ 

recursos cPcnsos n travbs de las fuerzas de mercado y de las 

fucrzns de oferta y la demanda. ~ partir de lo anterior nos 

podemos dar cuenta de que ln intervenci6n ~ubernnmcntul 110 es 

deseable, mientras que el enfoque estructur;1lisln se ba5n en ln 

[unc16n del Estarlo corno orientador, 

politico de desarrollo, cimentada 

106 

promotor y planificador de ln 

en uno reforma nmpliuci6n 



sustanciales de lns modalidades del finnnciamlcnto externo y dPl 

comercio internacional. Es decir, la planificaci6n es una porte 

vitnl de este tipo de enfoques. 

En el parad~gmn neoclásico del desnrrol lo, 

homogencidnd en e1 mundo y las diferencias de 

1.1 nusencfa dl! 

lns dot:nc ione.'i 

originales permiten que los indivi•luos aprovechen su vcntnj~ 

compnr:itiva en el contexto del intercambio y el comercio 

internacionales. Por lo tanto, como rcsultndo del comcrc io, el 

intt>rcamhio y 

económico se 

la movilldnd de los factores, o! de~arroll o 

transmitirá y difundirá entre países, rcgion<:>s, 

grupos e indi\·iduos. Si existe dualismo, se atribuye a 11nn 

aberraci6n temporal ori~inadn en las imperfecciones d1•l mercado; y 

en el riroccso 1!el dc-sarrollo dualismo 

inevitablemente hasta destruirse a sí mismo en ~lti~a in~tnncia. 

La clnhoraci6n de hip6tcsis estructuralistas en los model1•~ 

de planificnci6n ha ccntr3do su atcnci6n en In capacidad de 

adaptnr ln asignnctón de recursos nl cambiar las circunstnncias 

econór:iic.1s. Es decir, considera princJpnlmentc los aspectos 

din~micos tales como el estimulo que proporclonn el aumento de l;1s 

exportacionc~ ni d1•sarrnllu 1lv Ge~tnrcs relacionados, o la función 
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de las iruportaciones en ln introducci6n nl pais de nuevos 

productos y de t~cnicas avan~adas. Esle problema no se presenta en 

el modela neocl6sico rn que supone perfecta previst6n y un alto 

grado de sustitutnbtlidad. Cuando estos supuestos son abandonados, 

ln cnpncidnd de ndapLnci6n scr6 provista por uh crecimi~nto e11 

e~portacioncs o de los flujos de capital al plnnenr cierto 

exceso en la cnpncidnd de cnpitnl físico y humano. Aunque se 

carece de un tratado for~nl aceren de los beneficios de lu 

dr ndaptnci6n o de lns maneros en que se puc•tc lograr 

estn cnpacidud en el an6lisis cstructuralista, este es un problema 

importante ¡iarn los pulses en desarrollo que no puede ser 

annliz~do por el sistc~¡\ ncocl6sico. 

El rcstnhlcci~icnto dol interés 

ingre50 hn otorgndo ""ª nueva 

en. la distribuci6n del 

dimensión al nnñlisis 

estructuralista. El enfoque tradicional centra su otcnci6n en ln 

división del ingreso ~ntrc salarial r no salarial (de acuerdo a su 

proccd~ncio). Recientes estudios de Ahluwnlia sefialan el l1ccl10 de 

que lo mayor!a de los grupos pobres en los pn!scs en desarrollo Re 

outoempleon y pertenecen mAs bien a Rrupos rurales. Sus i11greftos 

dependen m6s de la disponibilidad de tierra y cnpital adem6s del 

108 



acceso a los servicios p6blicos que del salario, 

de los principales grupos pobres tienen diferentes posibilidades 

de producci6n y diferentes restricciones, se requerir& d1• u11n 

nueva forma de an&Jisis estructurnl basado en ln identificnci~n de 

estos grupos para nsl loRrur eficientes pollttcns orlentadns 11 111 

distribución del ingreso, 

El reconocer lo importancia de lo distribución como se hi?.o 

anteriormente no nccesariumentc conduce a la conclusión marxista 

acere~ de que la redistribución de los activos existentes es ln 

6nica alternativa, En lugar de lo anterior, los medidos que 

conducen o r~distribuir los incrcmc~tos en el ingreso y fomentar 

ln nueva formación de activos serla probablemente una político m6s 

aceptable paro lo población en general. 

Las recomendaciones neomarxistos de pólltico sufren de los 

mismos defectos que lns escuelas neocl6sicas ya que sólo se 

encuentran impÍicitas en los supuestos iniciales en lugar de que 

ústas sean derivadas del onúlisis basado en lnvestignciones 

emp{ricos de las relaciones estructurales fundomentoles,* 

• Chcncry op. cit., p.313. 
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IV.3.2 PolítJcn de Desarrollo Extorna. 

El confliclo entre los tres cnfoq11cs ~nnllticos se vuelve más 

ngudo nl pnsnr al área de In polfticn exterior. !.a tC!or[n 

neoclásicn tiende n cxngcrur los beneficios del con!'rcio 

intcrnncionol en unn c:>conom1 n nbicrln )'a q.uc no considero 

cxplfcJtamcnte los efectos de los precios variables de lns 

exportaciones y las l!ricultadc::, de modificnr Ja n.sJgn:icf{1n 4IP 

rccur5os para enfrentar condiciones cnmbJnntes· de mercado. El 

enfoque marxista ti~nde a cxagcrnr los costos de In 1lcpendcncin 

del comercio exterior y de la invcrsi6n cxtrnnjcra y tiende n 

"ignorar los beneficios lecnolbgicos que usualmente los acompnfian. 

Los primeros enfoques cstructurnlistas fueron también 

exccsi\'nmente pesimistas en Jo qu
0

e concicrn.e a los po~•lltilitlnd<'S y 

beneficios de lns exporlnciones no trudicionnlcs de munufncturus y 

ser\•icios, 

concepto estrucluralista del dcsnrrol lo, ul enlnr 

caracterizado por rigideces que limitnn Jo~ ajustes cco11ómicos 

requiere unn base annlftica en la cual ln J•olíticn v~tcrnu deber& 

estar m6s eslrechamcnte vinculado con ln aSiRnaciG11 i11L('r11n ill· 

recursos de lu que lo hnce el punto de vista n1~ocJ6sico, el CllU 1 

minimiza cslas restricciones. 
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Los intentos' parn- formalizar e~tns relacionen cmpt~znn c11 los 

modelos de doble b~ccho (two-go~ modcls), los cuolc~ incorporan 

limites o la tasa de incremento del ahorro interno, n la de In 

inversi6n y lo de los exportaciones. Estos modelos fueron 

elaborados poro optimizar los precios sombro, la dcsagrcgociún de 

los sectores productivos y lograr un trotamiehto mñs cxplfcito del 

cambio estructurnl en el tiempo. 

Durante los sesenta algunos pntscs progresaron de una 

estrategia inicial de sustitucibn de importaciones a uno de 

promoci6n de exportaciones de mnn11fncturos dcspu6s de que hubieron 

desnrrollodo uno base industrial suficiente poro poder lograrlo. A 

medido que los paises alconzon uno estructura productiva m6s 

diversificndn y reducen lo conccntroci6n de sus exportaciones de 

unos pocas a unn estructuro m¿s variada, la difecencln, entre las 

prescripciones ncoclhslcus estructurolistas de pollticn 

disminuyen porque ulgunas de lns restricciones que previamente 

limitaron el crecimiento ya no son significativas, 

En conclu~ión, las principales diferencias de estos dos 

enfoques, consisten rn que la polltica neoclásica consiste 

escncinlmantc en eliminar los lm¡1edimentos ul funcionamiento libre 
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de los mercados de mnncra que sen pos~blc acercar la cxperiencin 

renl nl· modelo nbslrncto. Sin-cmbnr~o, nunca ser6 posible nlcnnzar 

un pcrrecto conoci~ionto o un ojuste.instont~nco a lns ~cñnlc~ del 

mercado. Por lo tanto, es necesario incorpornr c5tuN 

impcr[cccioncs dentro del mismo modelo. 

Al minimizar o ignorar las ventajas de loR njuslcs d~t 

mercado, las prescripciones de polltico estructurn1istas (y las 

marxistas) usualmente noi~nnn demasindn"importoncin nl 

aparato ndmi11istrullvo de los pnlscs en desarrollo.~ 

• Chcnery op. cit., p.315. 
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CAl'lTIJLO V 

V,l Introducción. 

En el presente capitulo se resaltan las caracteristicas par las 

cuales se escoge la escuela estructuralista del desarrollo 

econé1mico, En realidad, este capitulo es uno extensión del marco 

teórico iniciado en el cnpttulo pasado. 

Se c~pondr5 el hecho de que lo escuela de pcnsnmie11to 

cstructurnlista y la marxista presentan grandes ventajas con 

respecto a In escuela neoclisica. Además, veremos rl por qub se 

escogió ln escuela c~tructuralista por sobre la escuela mnrxista 

del dcsnrrollo. 

Por otrQ parte, se presenta una descripción de lo q11c 

repr~scntn la Tcuria del Cambio Estructurnl, la cual, como se 

cstnhll'CIÓ en ln introducción ('S de suma importEH)Cin .pnrn los 

objetivos que se pcrsi~urn d11rnnte la parte "cmplrlca de nuestra 

invt'.'stl¡:nción. 

l'ur últir.i0, se presentan los aspectos que, por su relación a 

lo que s~ pr1·t~nJc realizar, r~sultan ser los mAs sobresalientes 

del CNt11dJo qut'.' sv h,1 tn~ndn como base. Nos referimos al estuJio 

real i.z.1•!0 por c:1,1·nc1·y Tuylor en 196t\, 
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V.2 La Elección de una Teoría. 

La rcoli(lod económica nacional a partir de la posguerra nos indica 

que es posible la elección de una teorla que sea la más cercana o 

In experiencia mexi~nnn. Bs posible entender que nlgunos 

postulados de los tres teorías mencionadas son aplicables o l¡1 

realidad nocional. 

Sin embargo, es frecuente encontrar algunas contradicciones 

entre ellos y el ámbito económico nacional. Por lo tanto, la tarea 

de elegir una teorlo acorde con estos circunstancias debe trotar 

de encontrar aquella escuela de pensamiento lo cual presenla lo 

cnractc1·lstico de lener el mayor n6mero de similitudes y el menor 

n6mero de contradicciones, con re~pecto a ln realidad nacional. 

l.o anterior se debe al hecho de que· ninguno escuelo de 

pen~nmiento presenta postulados que puedan ser contrastados en s11 

totalidad con la realidad. Podrln pcn~urse en un planteamiento 

h{brido que tomara lo mejor d~ cada uno ole ellas aqr11p6nduln en un 

modelo, pero es importante tomnr una postura y ndo¡1tar una escuela 

de J!CTI&amicnto cuyos ¡•ostuludos pre~len a~oyo n 

invest1gaci6n. 

•• 

Al u11¡1lizar l~ e~cuela ncoclhsica (le pcnsami~ntu ccon&rnico, 

la desechamos r6pidamcntc. porque, aunque ti~ne ~11& rnórilus PTI 
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cuanto a la economla internacional con ln teorla de lleck~her-

Ohlin, presenta una serie de supuestos bastante rest1·ictivos, 11or 

una parte y por otra, su car~cter ahistórico y ~u escasa (o nula) 

preocupact6n. por Qspectos tales como la distribución Jcl incraso 

adecuada, la participacibn y la justicia (los que, vimos 

anteriormente en nuestra definici6n de desarrollo econbmico, son 

aspectos fundamentales del mismn) hacen que esta escuela de 

pensamiento no sea aplicable a la realidad econbmica mexicana del 

desarrollo,• 

Por lo tanto, sólo nos queda discernir entre la escuela 

marxista y la ~structuralista de pensamiento econ6mico: 

Es importante seíialar en este momento, que nmbas esc11elas 

presentan atributos positivos en cuanto a explicar la problemática 

del desarrollo económico se refiere. Por una· parte, la radical o 

marxista, dado su acentuado interbs por evitar o mejor dicho 

solucionar el problema de la pobreza tanto entre individuos de una 

misma nact6n como entre distintos países la hace utractiva pura el 

terreno <lcl dcsurrollo económico. Adicionalmente, encontramos que 

dentro de In cficuulu marxi~Ln es meritorio su an~lisis hist6rico 

porque expl\~u Sdtisf.1ctoriJmentc el funcionamiento del sistema 

Efectivnn•cnte, el suponer el desarrollo como un estado 
estacionario y no preocuparse de los aspectos anteriores, no 
encuentra contrastación con ninguno realidad del desarrollo. 
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dentro del cual la explotnct6n realizada 'º' capitnltstn, 

dueños del capital hncia los Lrabujndorcs, quo esto a 

Ólttmos no puedan nducftarsc del producto Kcnerndo por ellos 

mismos. A partir de lo anterior, nos poi!cmos dar cucnla del por 

qué del retraso de algunos grupos con respecto n otros, es decir, 

se nos explica la fuente de todas las Jnjusticlas del sistema. 

De lo misma mnncra, el capitalismo en su fase ulterior, •• 
decir, el imperlnlismo, es el fnctor mediante el cuul la contt11ua 

cxplotnci6n i11ternn se es¡lorl11 al hmhlto i11Lcrnnciunal, donde los 

paiscN nvnnzaclos explotan yn sea co11scicntc u inconscientemente 11 

im¡1idl~ndolcs 

su desarrollo. lntcncion~lmcnLe o 

pobres en u11 s1stcmu nJcionill c~1>\t¡1]l~tJ •lcimit1•1tlo por tules 

rclnclo11es dcslKU¡tlcs .le po<!cr entre ••l ''centra'' '
1 ¡1criferiu'' 

vuelve 1lif{cilcs v n veces u~11 im¡iaNihlcs lcN lntcnt•JS de l:1s 

sociedades ;1tr.1sada$ por lograr l~ dUtunom\;, 

su denurrollo. Ciertos grupo~ de los palscN en ~cs11rrolln, (r••r 

ejemplo, los torr;1tc11ienlcfi, l•is cnmerc!1111te~. 

los (uncionuric·~ 1•~l1\Jcr.s v los lld~rc~ ~111°tiralrs) qur •lisfr11ta11 
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ingresos elevndos, ~osici~n socln1 y poder polltico, 

unn 

sea 

pcquefin clase gobcrnnntc elitista cuyo princi~nl 

dclibcrndo o no, reside en la pcrpetuaci6n 

constfl'U)'C"ll 

Interés, yn 

del sistema 

cnpilalistn lnternncionn1, de dcslgunldnd y conformidad de los 

beneficios. 

t.o unterior nos du unn iJca bastante nproxi~1ada de las 

cxplic¡1cloncs mnrxisln5 rcaliznilas para entender el subdcsnrralto 

económico, Sin cmhnrgo, como se cxpllc6 nntcrlormc11tc, tnnto el 

cnfo11uu mnrxistn c11mo el ncoclhsico del 1lcsarrollo econ6mico, 

trntnn de ndnptnr B\ht~mns de pensamiento origlnnlmuntc íarm11Jndos 

pn rn el cst11dio 4\c 111s so~iodadcs Industriales n los pnlsus de 

me11or desarrollo. 

EtillJ 6ttirnc1 •·s im¡1ort;1ntc porque es prucisnmcnte por esta 

110 r In 1¡u~ princtpolmc11te se esco~er~ el nnAlisis 

cstructurnlist.-.. En •!fcc:Lo, ¡1unquu el u11~lisis mnr~lslu es muy 

moritorio nl cxplir~r ·liv~r~;1~ situaciones de ntrnso cconbíl1lco, 111 

clecci611 de In ~sr<t~l~ cstructur11listn, ohc1!ecu n los si~uic11tcs 

rU7.0rlt'S: 

Prim1;rampnt.e, se tr11ta de u11u escuelo de pensamiento pruplu 

do los p11ls1•s s11hdes.-.rrolludos (principalmente lutinoornericanos). 

Economistas tales c11mo Ru61 Pruhisch en Argentina, Cclso Furtado 
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en Drnsil, 

explicar el 

y Juan F. Noyola en M6xico, comporten del deseo de 

retraso de nuestros pnfscs con respecto o !ns 

!ns polcncJas industriales n partir dC ln identificación de 

diversas rigideces econ6micos, institucionnl~s y cslrucluralcs 

existentes en ellos y que act6an como limitnntes del desarrollo 

económico (co~o por ejemplo,_ la propiPdad muy dcsisual de In 

tierra, ol control desproporcionado de los activos financieros 

nocionales e internacionales y el acceso desigual al cr6dito). 

En otras polobrns, trotan de explicar por qué, aunque se d6 

un incremento en el ingreso nocional, la distribución del ingreso 

esté copcorando¡ por qu6, si crece la población, Jn cstruc~11rn 

econ~micn prevaleciente impide rrl mercado de trabajo absorber n 

Lodo la poblacióri cconómicnmcntc activa; el por qué, aunque se 

estén realizando esfuerzos conscientes para evitarlo, cada vez mas 

frecucnt~mente los p~tscs se cnfrcnti1n el liccho de una mnyor 

desigualdad de oportunJdadcs, cte.· 

Por otro ¡iorte, In 

economla de un p11is en dcsorrollu se presentar~ 11nn ~1l11u(j6r1 1lc 

duoli~mo entr~ y dentro de los distintas 6Pctor1•s ile~cribc 

fielmente la realidad del cn~o mexicano (y de muchos utro5), en el 
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cual es muy marcada la diferencia entra el sector moderno o 

avanzado (manufacturero) y el atrasado o trndicionnl '(agrícola). 

Y, adicionalmente, dentro del mismo sector tradicional encontramo~ 

también una especie de dualismo: por un lado, vemos una 

agricultura comercial de distritos de riego, con produclfrJdocl 

elevada y capacidad paro absorber cambios tccnol6gicos: 11or otro 

lado, encontramos la agricultura de subsistencia que carero de la 

flexibilidad nccesari~ para adoptar nuevas técnicas y en la que el 

crecimiento demográfico presiona cado vez más los recursos. 

Por otro parte, la idea del Estado como promotor del 

deaarrollo, s~ aplico cado vez en mayor medido al caso mexicano, y 

en mayor o menor medida a un importante número de pa!ses. La tarea 

del Estado será, mediante una polJttca de plancactón, la de 

orientar los recursos y elaborar una pol!ticn económica acorde con 

las metas del desarrollo económico. 

Otra de las ra~ones por las que se ndopta la escuela 

estructural in tu os que nuestra primera hipbtesis se encuentra 

estrechamente rcl11cionaJa con la ley de Ensel, la cual proviene 

emin~ntem~nc~ del pensamiento estructuralista del desarrollo. 

el atractivo del pensamiento estructuralista es 
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el •n una. polltica que otorgue más importancia • !ns 

estructurales e institucionales (tanto nacionales como 

·internacionales) que se requieren. para erradicar la pobreza 

para proveer mayores y mejores oport11nJ,f¡1•lrs Jr empleo, 

para reducir las dcstgualdndes en la <lfstribuci611 dul Jngrcso, y 

parn c}e\•nr los niveles generales de vfdn (incluido •1 

mejornmicn~o de la salud, la educaci6n y la cultura) de las mas¡ls 

de ln poblncJ6n.* 

V.3 Factores Estructurales que Explican el ALraso P.conómico. 

Para avanzar en la cxplicact6n del atraso econ6mico de unos pnlses 

con respecto n otros, ha sido necesario reconocer la existencia de 

obst6culos estructurales. Rstos ion de div~rsos tipas: 

1 ) Un primer tipa du obstdculos surge del propio mecanismo de 

acumulnción y rcproducr:ión. ~11 un articulo de Cf, J.owc se 

establece que: ''lo que estorba al desarrollo ac~lcrildo de las 

regiones atrosodas no es tonto In miseria general sino la cscasc~ 

de determinado tipo dr mcrcuncJas, los bienes de cap i t ;1 1 , c uyn 

forma física cambia ~Ípicnmente con rl progreso cconhmlcott,•• 

• Con esta toma de poGtllril no S•' prctcJ1ilc cstablrccr q11c, ¡1ilrn 
cualquier circunstanci.i, es eJ iln/rli~i~ t_·~11:1<.:t11rali'ltil ,~¡ •¡ue 
provee 1n1?jorcs cxpllcac1on1·!i de 1:1 rc.1] i1/.1d. l..l única final id.11! 1lc 
lo anterior es establecer q11r, para In~ efectos d•• cnta 
investigación, rs cst.1 cs~ucl~ l.i m&~ conveniente en cuanto a la 
explicación que provee del pro~Jcma del subdesdrroJlo. 
~•Mencionado por Paz op, cit., p.61, 
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2) Un seRundo tipo de obsL4culos se 1lebe a las supervivencias de 

formas precapitalistas de organización económica In s cuales 

Impiden utilizar plena y racionalmente lo~ recursos disponiblrs. 

J) Los obstáculÓs d~ un tercer tipo que son nLribuibles n lns 

deformaciones 

subdesarrollados 

industriales. 

do los hábitos de consumo 

la imitación de los de 

los 

1 os 

pa{se!l 

países 

4) Finalmente los obstáculos que se deben a las deformaciones 

introducidas on la estructura productiva loa pa ! ses 

subdesarrollados por el contacto con los países de gran desarrollo 

industrial y 'financiero. 

V.4 Una F.xplicación del Subdesarrollo Mexicano. 

Como se vio en el cnpituJo I (cuadro J.1) las tasas de crecimiento 

del PJB y del J'líl per copita en nuestro p~!s presentaron un 

desenvolvimiento imprrsionante 

entre 1950 y 1970, En efecto, 

durante los años comprendidos 

comparado con los demás palscR 

incluidos 1in el cundro, muy pocos pulses mostraron tasns más altas 

de ~r~cimi~nlo del PrB y del Plíl per c~pfta. 

DurantP eNtas afios se presenta ~n M~xico el patrón de 
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desarrollo dominado por lo. sustitución de importacionc~. J.o 

primero ctopn de 6stn se inicio en el afio de 1960 y pr6cticnmcnte 

domina durante todo lo década. Los años que nos ocupan (1950-1970) 

representan el desarrollo de lo segundo etn¡10 de lo sustitución de 

importaciones qoc es cuando 6sta otorga su mayor aporte nl 

crecimiento de la industria nocional. 

Lo industrio mcxico11n se encuentro sustituyendo blcnrs 

intcr~~dios y de consumo duradero, rcducie11do osl el cocflcle11te 

de lrnporlocioncs 

bolnn~o de pagos. 

mcjorn11do consldernblcmcnte el snl1lo en 

De nqui se provee una ¡>orle impartnnle de 

ln 

l il 

explicoci6n del crecimiento ccon6mtco observado en el PIB en esos 

20 nños. 

Sin cmhurgn, en el transcurso de ln .d6cnda de los setenta, 

que es cuando se oNlstc ul ogot;1mieoto del patrón de desarrollo 

vigente l1asla esos momentos, no fue posible para ln lnclu~;trla 

nocional seguir sustituyendo hie11es que, como se entraba n li1 

tercera etapa del proceso, tenla11 que ser lus bienes 1lc capital 

por el hccl10 de que -como yu dijimos antes- se csturla cntran1!0 n 

la 

del 

etnpa de costos crecjentcH del proceso debido n In l lmit11clón 

lomafio del mercado interno y ~e la tccnolugln necesaria ¡1nra 

ello. 
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Las explicaciones estructuralistns acerca del ogotnmicnto del 

patr6n i~dustrial del desarrollo se refieren o que en esto décndn, 

lo industrialización habla generado uno serie de problemas 

estructurales que parcelan condenar al pnis n un estado de 

perpetuo subdesarrollo a pesar del' elevado ritmo de acumulación de 

capital observado en ln industria. 

l.os principales problcmJs que son observados, son los 

siguientes: lo falta de uno relaci6n de reciprocidad ndecuado o de 

"simbiosis'' entre lo ogriculturn y lo industria; el crecimiento 

desequilibrado del propio sector industrial donde lo producci6n de 

bienes de capital y de algunos bienes intermedios m3s complejos es 

pr3cttcomcnte inexistente; lo marginación de grandes masas 

campesinos y urbanas de Jo~ beneficios del desarrollo, y 

paralelamente la terciarlzaci6n prem;1tura de la economia 

proveniente de los elementog anteriores; por último, el problcrnJ 

del estrangulamiento externo y ln dependencia. 

Uno de los µroblemos mñs importantes de los mcncionodos 

anteriormente es la no existencia de un sector productor de bienes 

de caplt~l. Esta carencia, lmplica que, de las dos funciones de ln 

invenrslón, la am11llacibn dr la cap4cidad productiva y ln 
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genero.ci6n de demanda efcctivn, 

cobalmentC.• 

sb}o ln prtmern es ccrnplidn 

Esto implica que, cuando el. oparnto productivo nacional 

crece, 6sto es, cuando intenta reproducirse en cscnln nmplindo ~in 

intentnr mopificnr su estructura, el proceso de ncurnulnct6n tiende 

nl c~Lnncnrnlcnto al enfrentar ln crisis de sobrericumulnci6n 

implicJta en el laecho de que lo expansión de la capacidad 

productiva no genera ln demanda adicional requerida por ~1 nuevo 

potencial productivo. Es decir, el aparato productivo crece mas no 

se desarrollo y nl no existir la demanda adicional que $e precisa 

porn cubrir este crecimiento se genera una crisis en el apo!oto 

industrial, 

Por lo tanto, el camino 6ptimo no es que ln industria crezca 

stno que se desarrolle, es decir que se diversifiquen las 

nctividndes industriules existentes. En sentido estricto, deberhn 

aparecer nuevos actividades cuya producción debe crecer m6~ rApido 

que el mcrcndo para sus productos de manero que 111 ocumulnci611 

pueda autosostcncrse. 

!.o qu1.· resulta importante es sefinlar 1¡uc bajo c>stc contexto, 

ln composictbn de ln inversi6n scrA el principal dctc•rrninantr del 

e Josi I. Casar ''Sobre el agotamiento del pntr6n de desarrollo en 
1'!éxfco" fnvcS-tignción t-:con6mtcn, Núm. 171., p.189. 
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proceso de acumulaci611. La duda para el futuro consistirh en saber 

si la masa de invcrsi6n será orientada hacia el crecimiento o 

hacia el desarro~lo de la industria nacional. Tambi6n es 

interesante preguntarse si existir& el inversionista innovador que 

arriesgue su capital en nuevas actividades industriales y si no, 

saber si el E~tado podr6 sustituir a este ''empresario innovador'' 

encauzando la inversi6n hacia el desarrollo de la industria 

nacional. 
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V.5 Teorin d~l Cnmbio Estructurnl. 

Existe en ol ámbito ccon6mico, unn tcor!a que e• muy 

rcpr~sentnttva de lo que se pretende demostrar en ln prcs~ntc 

tnvest1gnción. 

No5 refcrlmos a ln ''Tcorla del Cambio Estructural'' ln cu~l e~ 

muy simple en cuanto~ sus post11lndos. 

entre las pnrt~s r el todo (y ln rclnc16n de lns parles entre s{) 

tiende a comhinr en el proceso de crccimtentu, es com6n n muchn~ 

tcorins del crccimlcntn de disctpllnas diferentes que vun d~~Jc la 

~; ·o~ln y la qufmlcn hasta ln economin y ln sociologlu.* 

Adcm~s. es prlmordinl el entendimiento de que el cnr6ct~~ y 

la rnugnitud de c~Los '-~mbios Non. íunddmcntalcs pnrn cnmprcn•lcr el 

fcnbmcno dvl cr~cimicnto. 

l'or ello, nos 1utcreslt nqul, tratar ~~ comprcn~er ~l 

En otras palohrus, 

de ello n medidu que n11ment:1 su irigr••:•o nac1•111.1l. 

Ku-r.nets y l\l.Ci;O lln~(·ll ;· \!a.'~,·~·lr!--.hyn \HJI' ¡¡/¡;¡ r .. rte '! Ch!:'llL'rV 

sus co\nbcrnc!~rcs por ln otro, pu1!iQron l~'·11l1[lcar v~rios LRmblu~ 

not.'.l\lles proceso •lcl 
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crecimiento cconbmico, Estos cnmbios han sido identificados o 

partir de cstudlos hist.6rlcos, u partir del un&lisis de datos 

representativos intcrndcionales en un punto del tiempo o a partir 

de la combinació~ de nmbos, es decir, del nnAlisis de corte 

transversal y de series tic tiempo, 

De estos estudios se desprende nuestra primcrn hip6tesis u 

demostrar en el transcurso d~ la presente investigact6n: "en el 

proceso del crecimiento, se produce unJ declinación notable de la 

proporción 

dcclinaci<'Jn 

del PIB gcnerudn por el sector primario, 

se cont.rnrrc$Ca por un aumento notable de 

Tal 

la 

part.icipución 4\el sector industrial y por un aumento moderado de 

ln pnrticlpnci6n del sector servicios''. 

Unn interrogante que se desprende de esta hipótesis es saber 

si el pRtr6n de cambio sectorial es uniformc·pnrn todo~ los pulses 

o vJrln du acuerdo con el tipu de pnls du que se trate. Existen 

varios estudios que ~e relacionan con lo a11tcrior. Entre ellos 

podemos citar d Chcncry (\QhO), Sishido y Watnnube (1964), Chcnery 

y T¡1y\or (!4h8), T.1ylor {\Yh9), Chencry, tlklngto11 y Sims (197\), 

El enf11•¡11c c11m6n <le esta interrogante a trav6s de los 

trabAjos .111t••riores consiste u11 definir el tipo de pnls de acuerdo 
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con nlcunns cnrocterlsticns cunntificables, lns cuales serón 

representadas por diversas variables.que .serón incluidas en un 

anñlisis de regresi6n. 

Un estudio representativo de lo anteriormente mcncionnclo es 

el de Chcnory y Tnylor (1968), que es sohrc el cuul se basa 

principalmente la parte empírica del presente estudio, En efecto, 

en el articulo titulado ''Dcvclopmcnt Pattcrns: Among Co11ntrics nnd 

Over Time'' se define el tipo Je pals en t6rmtnos en tres 

variables: una refleja la toda de movilizaci6n de recursos del 

pals pnra el crecimiento, I/PIB (invcrsi6n entre el pro1l11cto 

interno bruto), es dc>cir, la 11urticipoci6n <le J,1 torm;1ci6n brt1t11 

de capital fijo en el PIB: lns olru:; tlo:-i, son vnrinblt.•s dt.• 

comercio internacional que reflejan l;1s dot;1cion~s rclntiv11s de 

recursos naturales, Ep/l'JB, lu purticipucl6n de !ns cx1•orruclnnc, 

primarias en el PJB y Em/Plíl, lu p<lrticip;11·ibn de lo~ 

cxport~cioncs de manufacturas en el l'IB. 

A partir de esta cln8ificnci6n se pucdrn i•lentiíicnr tres 

diferentes patrones de Jcsurrollo; el del p11ls Nra11dr (G), el ilel 

pnfs ¡1cquefio orientado al sector primnrlo (l'I') )" L·l l.lel pnls 

pequeño orientado al sector seonndnrio Cl'n). 
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Los paises pequefios orientados hocin ln Industrio se parecen 

a los grandes en cuanto tienen elcvodns elnstici1lndcs-ingrcso para 

lo indusLrlu y elasticidades ingreso bajns, (n6n negatlvns) pnro 

el sector primario. 11or otro parle, nl hncer hlncnpi& en lns 

exportaciones primarias, los paises (PP) ticndc11 no ~&lo a demorar 

o a mitigar los pntrone~ normales de cambio scct••rinl, sino a 

invertirlos durante ciorto periodo. Asi, ln clastici1lncl-ingre~o 

del sector primario es ¡10Ritivo y grande pnrn los paises pcquefios 

orientados al sector primario, mle11trns que en estos pulses ln 

elasticldn•l-ln~rcso del 

negativa.• 

sector indu~trial es signi{lcntivnmente 

De esta manera, trataremos de unnlt~nr la hlpbtcsis acerca de 

que si nuentro ¡1nls hn ntrnvcsndo por estos ''p11troncs u11l[ormcs de 

cambio soctoriol'' n medido que su ha lncrcmcntodo el" producto 

nocional. 

~ Yotopoulos y Nugent 0¡1. cit., p.463. 
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V.6 i-;studio llnse. 

A \:.'Jntinunci611 se preSenton l~s n.specto's que con· motivo de ln 

presente invcstigoci6n .re~ult~~ ser los m6s sohrcsnlientcH e 

importante~ que emonnn del est~~io·d~ Chenery y Tnylor (1968).* 

Do esto mnncrn, resulto conveniente• establecer ln 

clnsificnci6n que en este estudio se efectúa. Lo clnsi[icuci6n de 

las diversos economios de mercado en tres subgrupus homogéneos 

obedece a ln [acilidnd con lo que los p~lscs pueden ser incluidos 

ert <!lln. 

Por consiguiente, uno vez dctnllndns los corocterlsticos de 

cado uno de los· subgrupos tendremos le oportunidad de realizar un 

ejercicio pnrn el coso mexicano y nsl determinnr n qué 11nt~6n 

obedece su desarrollo. 

tn el estudio mencionado ~e efectúa ln siguiente 

clasificnci6n de los países según su pntr6n de desarrollo: el 

pntr6n del pnís grande (G), el potr6n del pnls pequcfto oricnlndo ~ 

la industrio (PM) y el patr6n del puls pcquefio orientado nl sector 

primario (PP). 

El pntr6n de desarrollo se define pnrn un pats deLerminndo 

por la trayectoria en el tiempo de nlgunas varinbles que de~crtben 

o representan producci6n, uso interno de los recursos, comerclo 

~ Chencry y Tnylor ''P· cit., p.400. 
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intcrnncionul y la asignnc1611 de 6stos en cada sector. 

Si observamos difcrcncins en Jo, pntroncs de desarrollo 

podriamos asociarlns con J;1 nbundnncln o cscusc~ de recursos 

naturales; con econorn!ns c~rradn~ o nbfertn, nl comercio exterior 

o con un crccimic~to ccon6mico r~11ido o lento. Sin crnbnrgo, la 

manera de determinarlo scrA a trnvEs dn la intcrnccibn de los ircs 

principales [actores que nfcctnn los patrones de desarrollo: nivel 

de ingreso, tamaño y recursos naturales, las cuales están 

incluidas dentro de los diferentes variables escogidas porn 

realizar las ecuaciones de rcsresi6n, 

V.6.1 El pntr6J\ del pals grande (G), 

Este tipo de pals mucstrn la participnci6n del sector industrial 

creciendo rápidnmctite de un nivel del 16% del l'!B .asoci.ado a un 

nivel de in~rcso de 100 d61ar~s hasta llcgnr ~ un 32% del PlB con 

un nivel de ingreso de 400 dólares. A partir de este nivel. el 

crecimiento es mucho mús lento alcanzando un tope en un nivel de 

J7% del PIB asociado con un nivel de ingteSQ de 1200 d6lurcs, 

Hicnttns tan e o. ln produccibn primaria decrece constantemente 

cruzando ln curva de, la industria a un nivel de 280 dólares donde 

la participaci6n de cada sector es de 27%. 
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Aparte del ingreso y del tamaño, s6lo lo porticipoci6n de la 

inversión (k} es significativa pura los paises grandes en la 

regresi6n A. 

V,6,2 El patr6n del país pequcfio orientado a la industria. 

La variación de las participaciones en la producci6n u medida que 

crece el ingreso en este tipo de países es muy similar nl patrón 

del país grande. La industria iguala la producción primaria a un 

nivel aproximadamente igual (270 dólares), 

Sin embargo, la significancia de lns otras variables es muy 

diferente. La participación de la in~crsión (k), por otro lado, 

tiene un efecto menor en los paises pequefios yn que los bienes•de 

capital soh en su mnyorla importados. 

V.6.3 El patrón del paJs pequ~fto orJcntndo al sector primario. 

Este tipo de países presenta u11 patrón de desarrollo el cual es 

notablemente diferente de los dos.primeros tipos, Ln producción 

primaria decrece mucho m~s lentamente y excede a Jn producci6n 

industrial hasta un nivel de ingreso cercano a los 800 dólares. 
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CAPlTULO Vt 

Vl.1 Introducci6n. 

En ul presente capitulo, 

que da sustento a la 

se procedo n cstnbl~ccr In bnsc emplricu 

presente tn~ostiMnci6n. En el prtmur 

apartado, se presenta la duíinictbn del proc~dimlcnto cconom6~rtco 

que se cCoctuar6 en este estudio, En el mismo opartndo se 

prescnt~ ln deí1ntci6n de las diversas vnriables incluidas en las 

ecuaciones de rc~resibn asl como la íor~a funcional de hstu, 

Además se tratará de cxplicor el por qué de esta forma funcional. 

En el sesundo npnrtndo de este cnpltulo se proccdcrA n 

describir el mhtodo de estimnct6n mediante el cual SQ vnn a 

realizar todas las ecuaciones de resrcsibn, y se tratar& de 

explica~ las vcntajus de este m~todo. 

VI.2 Procedimiento cconométrico. 

Nuestras pruebas econom6Lrlcus uttli~an datos del SiRtcmn de 

Cuentns Sacionalcs scs6n son presentados por ln Sccretnrla da 

Programncibn y Presupuesto para el período comprendido entre el 

uño de 1960 y el de 1985. Sln cmbur~o, como se prctcnd{a realizar 

una in~cstignción a partir de 1950, los datos corrcsponJientes a 

esto d&cnda provienen de la publicaci6n de NAFINSA tttulndo nLn 
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Economin Mexicana en Cl[rns" b11sc~n1lose siempre que los datos de 

unn fuente y otra [ucron compatible~.* Como los dntos de In 

primero [uente se cncontrnbnn en pesos de 1970, hubo ln nccesidud 

de deflnctnr los valores de lo segundo fuente paro osi lograr cstn 

compotibilidod. 

implicito del 

Este ejercicio se realizó n tr.ovés del de[loctor 

Banco de H6xico. De esto monero 1 tenemos una 

muestra de 36 dotas poro cndo vorioblc que se va n Utilizar. Asi, 

se presentan tres variables dependientes en los ecuaciones de 

regresión pnrn el onúlists de series de tiempo. 

EsLns vnrinbles dependientes son los porttcipocioncs de coda 

uno tic los 

Bruto: 

tres principales componentes del Producto lnterno 

Xp . 11nrlicipnción ole In prot!ucción primar la. 

Xm . parLicipnción de la ¡1rod11cció11 industrio l . 

Xs . porticipnciOn de\ sector Hl~rvicios, 

Ln mnncr~1 "" que se obtiene cudn pnrticipuciUn {lit! dividiellllo 

el Producto lntcrno Bruto du cada s~ctor entre el l'roducto Interno 

Bruto total, dcflnctnndo parn coda uno de ellos los datos del 

periodo 1950-1959 haciéndolo~ de esta manera compatibles. 

* Ln economía mcxici111;1 ~n cifras. ~Al~\SSA, 1972. 
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Por otro lado, los variables independientes fueron escogidas 

con el fin de obtener una representa~i6n aproximada del grado de 

apertura de la economía, su patr6n comercial y su tasa de 

crecimiento. continunción listamos les cinco variables 

independientes de" esta investigaci6n y la manera en que se 

obtuvieron éstas a partir de los datos, 

medición. 

además de su forma da 

La primera variable explicativa estará representada por la 

letra ''Y'' y es el Producto Interno Bruto par capitn a precios de 

1970. Sabemos que el Producto Interno Bruto es el valor monetario 

tatnl, culculado a precios de mercado, tic todos los bienes y 

servicios ftnnles proilucidos en una cconomin durante un periodo 

determinado, generalmente un afio. Esta cantidnd fue dividida entre 

el n6mcro total de habitantes del pais pnra usl obt~ner ~l PIB par 

ca pita. 

Ln ~egunda variable es la más facil de obtener. So 

representará mediante la letra ''N'' y es la poblaci6n totnl en 

millones de habitantes, obtenida de los diferentes censos 

ccon6micos de poblaci6n. 
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La tercera variable estnr6 reprcs~ntuda por ln letra ''K'' y es 

la pnrticipaci6n de la formnci6n brutu de cnpitul fijo en el PIB. 

Se obtuvo de dividir esta formaci6n.cntre el Plíl total y cuando 

hubo necesidad, es decir, en los datos de 1950 n 1959, se hizo el 

ejercicio de deflnctnci6n. 

Lo cuarto y ln quinto variables estnrhn representados por EPI 

y por EMl. Lo primero de ellas corresponden lo 11nrtlcipución en 

el PIB de los exportaciones del sector primario. Lu sc~11ndn es 

análoga s6lo que se trata de los exportaciones del sector 

industrial. El to tul de las exportaciones pimurias y 

entre el l'IB total, es ns! corno 

obtenemos los valores paro estus .vnrinblcs, 

1970. 

lnmbi~n n precios de 

Estas variables servirán n nuestro nn6lisis ul usar 6stc los 

siguientes ecuaciones de rcgrcsi6n: 

Regresión A 

ln Xi • + lnY + (lnY) 1 2 + lnN + lnK + lnEPJ + lnEMJ 

Regresión B 

ln Xi • + lnY + (lnY) 1 2 + lnN 
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donde: 

Xi es la pnrtlcipnci6n de cndn uno de los sectores seg6n lo 

indique el sublndicc. 

El uso de .una (unci6n logarltmicn es conveniente porque 

presenta lns siguientes ventnjns:* 

Por un lado, al transformar los datos n logaritmos se obtienen lns 

variables en unidades de porcentaje, es decir, se tienen cnmbios 

porcentuales. 

Por otro, el coeficiente obtenido a trnv6s del proceso de lu 

rcgrcsi6n m61tiplc corresponde a la elastictdnd de ln variable 

independientq con respecto a ln vnri3ble dependiente. Es decir, el 

grado de respuesta de la SeRundn a pnrtlr de un cnmbio porcentuul 

en lo primero manteniendo toilns las dcm&s variables constantes. 

Sin cmbnr~o, el hecho de Lrnbujar co11 éste tipo de cstimnci6n 

de los elasticidades supone que el valor de 6stns es constante a 

trnv6s de ln serie 1lc datos, lo cual representa unn peque fin 

desventaja. 

• Alfa Chinng, M~tndos fundamentales de cconomln matcm6tica. 
Ar~encinn \967. p.lSO. 
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Yl.3 Método de cstirnacibn, 

Pnrn estimar les distintos ecuncion~s de rugres(¿n;utiliznremos el 

mbtodo de regresibn !"Últiple. Lo eSti-mnci.bn °de ~os porómetros de 

estos rcSrcsiones- se renlizor6 por me.dio dc·l _.~~to_do de m1nimos 

cuodrodos ordinor1os (MCO). 

Este método prese:nto lo coro~t.ei!"St~cO: Je· '·Permit.ir· njustor 

uno recto a une serie de dntos. obServodos. i:.en.iendo lo vcntnjo 1\e 

que se minimiza ln sumo de les "desviociories al cuadrado de los 

datos reales o los puntos. de lo recto. Utilizando este método se 

obtiene uno écuoci6n estimado, lo cual muestro los pnr6metros 

cstimu1\os de lo regresi6n. 

tl modelo de rcgresi6n lineal especifico ciertos Aup11estos 

que deben cumplirse, de manero que en lo presente lnvestignci6n se 

renliznr6n lns pruebns ncccsorins paro verificar su cumplimiento: 

nos referimos e lo ausencia de autocorrelnci6n scrinl ~e pimer 

orden, de heteroscednsticidad y que no existo multicolinuoli1\n1\ 

severo, 

Otrn de los rozones por las que se utllizn el ml!to1\o de :-!l'.0 

es que los estimadores que se obtienen a pnrtir de este mótodo 

tienen los siguientes propiedades: 
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1) Son inscsgados, es decir, que el valor esperado del estimador 

es igunl nl valor poblncionol vérdndero. 

2) Son e[icicntcs, esto es, que ti~nen minimn vnrinn~n. Se dice 

que 'f:l es un e
0

stimndor .inscsgodo eficiente si lo vnrion?.n de 

este es menor que lo varienzn de cualquier otro estimador 

in scsgndo. 

3) Son consistentes, es decir, que al crecer el tumnño Je lu 

muestra ln ¡1robnbilidnd en el 11.mite de que Pt sen igual o pi. es 

uno. 

Los supuestos del modelo cl6sico de rcgrcsi6n m6ltiplc so11 

los siguicnths: 

Lo cspcclflcnci6n del modelo cstl dodn por: 

't'i •e +~•Xi +plX2 + ••• +p•Xk + Ui 

donde: 

Yi es ln vnrinblc dcpcnJlcntc. 

c es lo cons~untc. 

Xi son lns variables independlcntcs. 

P'·····~"- ~on los coe[iclcntes ~stimndos de 

lnJcµendicntcs. 

Ui es el t6rmino del error aleatorio. 
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Es Le último término en parte, vnriabl es 

independientes omitidas y errores en ln medici6n de las varlah1es, 

El término del error tiene valor esperado igual a cero y vnrianza 

constante para todas las obscrvnc iones, es decir, hny 

homoscednsticidad, 

Los errores correspondientes a diferentes obscrvnctone8 no 

están correlacionados, es decir, no hay autocorrclaci611. A1l~mAs el 

término del error se distribuye normnlmente. 

Las Xs son no estocásticas, No existe ninguna reluci6n lineal 

exacta entre dos o más variables independientes, es decir, no h;1y 

multicolinealidnd. 

En el presente método se.aplica el teorema de Gauss-Hnrkov, 

f.stc dice que dados todos los supuestos ¡interiores, los 

' cst:lmadorcs P. non los mejores (m~s eficientes) ci-;t ima1lorcs 

l:lncales insesgados de p en el sentido !le que tienen J¡¡ ~t11imu 

varinnzu de todos los estimadores inses~ados. 

Al obtenerse la resrcsibn a trnv~s del m~todu rlc mfnlmos 

cuadrados ordinurios, se debe verificar qu~ ~e c11mplan los 

supuestos arriba mencionados: en caso contrario, se det.ocrá 

proceder a lo corrccci6n del modelo pnra que unu vez corregido se 

pue~a cumplir con las especificaciones de los supuestos. 
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V[.4 Autocorrclnción 

Se dice ,q·ue existe nutocorrclnción scrinl cJando los errore, 

asociados con las observaciones en un periodo dado, se n,ocinn cnn 

las de otros perJodos, según el orden. Si CR de primer orden, lo!'l 

errores de un per(odo se usocinn con los del slg11icntc; si es de 

segundo orden, los errores de un pcr{odo ,e asoci~n con 

errores de dos períodos ndelnnte, etc, 

En general, lo presencio de uno correlación serial no 

afectará lo insesgodez o la consistencia de los estimador~R, 

aunque si se veró afectada su eficiencia, 

Para detector In existencia de nutocorrcloci6n de primer 

orden se utiliza comúnmente lo pruebo de Durbin Watson, la cuul se 

basa en los residuales que se obtienen de lo regresión por HCO.~ 

* Robcrt S. Pindyck y Dnnicl t.. 
"E"c"º-"=º=m"""'='"'"'~'•'•º"'•º-c="-"•'=s ~le Gr a i.· H 'i l l , 
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Est~ estadístico se obtiene de ·lo siguiente mnncra: 

' 
DW • ~=2 (el· ct·~1. 

~ (C).I. 

"" 
donde el numerador es la sumo de las difercn~iAs al cunclrndo da 

residuos sucesivos y el denominador lo suma de los rcsjduos nl 

cuadrado. 

El estadístico DW tiene un valor de entre O y 4. "" vn lor 

cercnno o 2 indjcará que no existe outocorrelución ~~rial 

primer ordl'.'n. 

Ln ' pruchn de hipótesis que se realizo porn detector In 

nuscncin o presencio de nutocorrclaci6n serial de primer arde~ es 

lo siguiente: }¡¡ hJpótesls nula es que no existe csl~ tipo de 

autocorrclnción; lu alternativa nos diría que si <" .>.: 1 .'i t t• 

outocorrelncibn de primer or1lcn. 

A partir de lo anterior, se seguirán las ~Jguientcs re~ln~ 1lc 

dccisJó11: 

si D1"<<l l, se rcc/i;1zn In l1ip6tcsis nuln y se acepto In 

existencia de nutocorrclnclón positivo. 

si Dl:)du, no se rcchn~a la hipótesis nula. 
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si dl(D\..'<.du, lo pruebo no es c'oncluyentc. 

si DW)4-dl, se rechazo ln hip6tcsis nulo y se acepto la 

existencia de autocorrclaci6n negativo. 

si DW( 4-du, no se rechazo lo hip6tcsis dula, 

si 4-du(OW(4-dl, ln prueba no es concluyente. 

donde: 

du • valor del limite superior en tables. 

dl • valor del limite inferior en tnblns. 

Sin embargo, esta pruebn nos sirve sólo pnra dctectnr 

autocorrelaci6n serial de primer orden. Como puede existir 

nutocorrelnción de orden n tend1·emos que recurrir a otro m6Lodo 

que es el del 

paro el cusl 

práctica, se 

corrclogramn. Este describe un proceso cstoc~stico 

se tiene un n6mero llmitndo dc_observ~cionbs. En la 

cnlcula una estimnci6n de una funcl6n de 

nutocorrclnclÓn, llamada íunci¿n de autocorrclnción de la muc~trn 

(correlogramu). En cn~o de tener much;1s observaciones en una serie 

de tiempo, el correlograma estimado será una aproximoci6n cercana 

del verdadero valor de la [unción de nutocorrelaci6n poblacional. 

Una vez que se obtiene el correlogremB, ln manera de 



vcri[icnr si existe o no alg6n grado de outocorrelnci6n, es 

comparar a1·' siguiente vnlor: +/-2/./ii ·donde n es el númct·o de 

ob!lorvociO~cs..:. co"n los valores obtc.nidos de le eutocorrclnción 

pnrciol del corrclog~nmo. Si alguno de estos valores excede el 

·:grado ciltico dado por el valor arribo mencionado, entonces se 

sobró que ,existe nutocorreloción del orden correspondiente. 

VI.5 llcteroscedoslicidod. 

Otro du los supuestos del modelo es que el error se distribuye 

normalmente con medio cero y vorion~a constante. Si se cumple lo 

nntcrior, el m'odclo seró. homoscedéstico. Cunndo lo vorinnzo no es 

c.onslnntc, es decir, cuando hny hctcroscedosticidnd Jos 

cstimn1\ores obtenido~ por MCO son insesgndos y consistentes, pero 

no son efi~icntcs, est:o es, los varin11zas de 

csLimodnH no son lns rnlnim11s. 

Aunque gcncrnlmc11Lo lo hcterosce<lnstlcidnd no se 11re~enL~ en 

estudios con series de tiempo, 

Esto 1..•s ln pr11ebn de Pnrk y consiste en que 11nn v1•7 ••l•t~11i•ln 

regrcsi6n por MCO, HC obtiene en logaritmo de los rcsldu:1lc~ y ~e 

corre otra rcgrcsi6n Lomando ~stos corno variable dependiente y vi 
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logaritmo de los variables originales como vurinhlcs 

independientes. En scguidn, .se pruebo lo signiíicnncia estndtst:ica 

de los _parámetros obtenidos, 

éstos no son signi(icOtivos, 

es.decir, se renlizo lo prueba t;. Si 

implicar& que no existe evidencia de 

hcteroscednsticidod en· el modelo.* 

El últ._irrio, s_upucsto que debemos cum¡1lir es el de la no cxtr.tl'll•;\;1 

de. una relación lineal exacto entre una o más variahll•t; 

independientes, es decir, multicolincalidod. 

Lo multi~olineulidad es casi imposible que no se presente en 

estudios con serieft de tiempo de variables cconbmicas. Sin 

embargo, se dcbcrA detector si ésta es severa o no. Existen varias 

reglas emptricns poro detectarlo. Una de ellas es comentada por 

Pindyck y dice que loft s1ntomas de un caso de mulLicolincnlidnd 

severa son: R2 alta, un F nltu y ca~i nln~unn VJrioble 

signi{icati\•a. Por utrn pJrtc, los errores cstAntlar tanto de los 

coeficientes como el de la rcgrcsi6n son muy altos. lle hecho ca 

dificil <icccrmtnar qu~ tan bajo o alto es un error estándar . 

• · mismo autor suglcrQ que se puede comparar en roluci6n a lo medio 

* Pindyck y K11hlnfcld or. ctt., pp.Hl y 89. 
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de la variable dependiente. 

Así, so sugi~re que un error cst6ndnr es bajo. e indicador de 

que no hay multicolincolidod scvera,.si es menor de un JO d 15% de 

la media de la variable dependiente. 

En lo presente invcstigoci6n se tratará de cumplir con los 

anteriores supuestos y so procederá e corregir el modcl~ siempre 

que os! éste lo requiero. 
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EVfDE~CrA E~PIRICA 

En esto primera parte. se proccderA ~&lo a la prrscntJciG11 •IJ" lo~ 

modelos y en seguida se rc.:tli~ar& su lntcrprctnct6n. 

Al correr Ja rt.!grc:\IÓn A para cn1J,1 untt do lns v<1rl;ildcn 

dcprndlcntes tenemos los siguientes resultados! 

Para la \·arlahle depe:iJIJ"nt"" lxp, e!< 1Jcclr, logarlt::o •lt.• l.:t 

parttclp~cl6n de ln producct6n prl~arJa en el PIB se obtuvo ~uri 

LXP -SG.15 -Q.911.li +12.4(,[.f 

t. (-4.JJ) (4.J~) (4.)3) 

es: 12.9f1 • 2 2 2 .84 

-0.67LY2 

(-4. 41 ) 

O.IS 

t cr[tico • 2.045 

R2 .983121 

R2 .979629 

o.w .• J.36 

-O ,2.9[.K 

(-4.04) 

0,06 

-0.041.f.l'I 

(-0. 68) 

o.os 

tO, l ILEMI 

( l • 99) 

o.os 

f 281.5233 

n • J6 

g.l. • n - k • J6 -

P~ra este modelo, dndo el valor cr(tlco de t en t.1hla,,· 

tenemos qu~ s&lo dos vart.1~lcs Independientes no pasan Ja prurba 

de .slgnlftc.1ncta. Ella,¡ s,-,n LEPl y LE.'tJ. 

Sin embargo, al renlt~ar la prueba de e~l•tencJa o aosrncla 

de autocorrelacl6n, ca emo• en la 1:ona de .tndecJ9il.n o 
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incertidumbre: por lo tonto, procedemos o efectuar ~~ prueba del 

corrclogrnma parn conocer si tenemos o no este problema. Si es 

así, procederemos a corregirlo. 

o 

Del corrclogromo extraemos la columna de outocorrelaci6n 

pnrcinl, que es la que nos servirá para determinar la existencia o 

ausencia y si. lo hay, el orden de la nutocorrclnci6n: 

orden Pnc 

0.2920 

2 -0.2260 

3 0.2171 

4 0.0251 

5 -0, 237(1 

6 O.OG:!8 

7 o. 1280 

8 -U.2799 

9 0.0388 

10 -0.0668 
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Les siglas Pnc signiíicnn autocorrelaci6n parcial. El valor n 

comparar contra los valores obtenidos en esta columnu e~, como se 

especific6 anteriormente, +/-2/.rri .• como n es igual a 36, tenemos 

que el valor o comparar es el rango +/-0.3331. Como podemos ver, 

ningún valor de los del correlograma sale de este rango, 

tanto, se concluye que no hay autocorrelnci6n parcial. 

y por lo 

Por otra parte, nl efectuar la prueba de Pnrk para determinar 

st existe hcteroscedasticidnd, encontremos que: 

VARIABLE t estadlstico 

e 0.08959 

1.K 0.40527 

1.Y 0.09:?98 

LY2 0,02596 

LN 0,32465 

LEPI 0.70572 

LEHl -1 :04256 

De esta mnncrn, dndo que ninguna variable es signiítcntJvu, 

-que es ln condicibn necesaria pnrn determinar ln ausencia de 

heteroscedosttcidad- concluimos que el modelo es l1omosccdAstico, 
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S61o nos resta realizar ln prueba F para este modelo. Pnrn 

probar la significancin global de las variables independientes, se 

propone la siguiente prueba de hipótesis: 

Ho :1!' 1 ·• ri 2 • P k • O 

111 :f>l .,,~2 ~Pk; o 

De esta manera, si el valor calculado del estndistico F es 

mayor al valor del cstndistico f critico, hnbr6 cvidencl¡1 

suficiente para rechaznr la hip6tcsis nuln en favor dr. la 

alternativa. En nuestro modelo, se dn este cnso, ya que el vnlnr 

de tablas es de 2.42 mientras que el obtcniilo es de 281,5, por lo 

que se die.e que nuestras varinbles independiente~ pnsnn la prucbn 

de significancin conjunta. 

"' 

o l.•, 1 
.. u 
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La segunda variable dependiente para" la regresi6n A es LXM. es 

decir, el logaritmo de lo pnrticipoción de lo producci6n 

industrial en el PIB. La ecuación obtenido es; 

LXH - 68.67 + 0.3SLK - 15.lBLY + o.BOLY2 + o.BOLN + 0.131.EJ'l - 0.04LEH1 

t - (5.47) (5.27) 

es • 12.53 0.067 

R2 0.740916 

R2 • 0.687312 

o.w. - 1.11 

(-5.52) 

2.74 

(5.40) 

o. 14 

(3.70) 

0.21· 

(2.69) 

0.04 

F 13.82 

n • 36 

g.l. - Z'9 

(-0,84) 

0.04 

De este modelo original, sólo la vnrtnble LEMl no es 

significativo, dado el valor crltico de t de 2.045. Sin cmbnrgo, 

dado el volar del cstndlstico D.W. de 1.11 vemos que cor en ln 

región en la que hay evidencia de autocorrelnción positivo. 

o •. :u u. . "" 
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S6lo para verificar que, efectivamente tenemos 

autocorrelaci6n parcial de primer orden y para checar que no haya 

de ningún otro, corremos el correlograma y tenemos que: 

orden Pnc 

o.4343 

2 -0.0807 

3 0.0216 

4 -0.0412 

5 -0.0032 

6 0.0103 

7 o. 0íJ83 

8 -0.1980 

9 -0.0101 

10 -0.3097 

Vemo~ que el primer valor sobrepasa nuestro rango anterior 

de +/-D.3333. Como es el primer valor, la nutoCorrelnción pnrcinl 

es de primer orden. Asl, mediante el método de Cochrnnc-Orcutt se 

procede a corrCRir este problema. 

siguiente: 
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.. 

l.X!'I. 24 ,98 + o. 231..t - 5.67LY + 0.29LY2 + 0.45LN + O .07LF.Pl + 0.031.t:~ll 

(1.29) (2.50) (-1.32) {l.23} (2,05) ( 1. 68) (Q,f,)) 

•• 19.34 0.09 4.2& 0.23 0.21 0,03 0.04 

" 0.835201 F 19, 54 

R2 . o. 792475 • . J5 

[l ...... . :!.05 g. 1. . 28 

Du e$tC ~odclo, da~o el valor critico de t en tabloa, resulta 

ser que s6lo las varlnblcs LK y LS son signi[\catlvas, 

bado el valor del estJdlstlco D,W. de 2.05 ve~oa que se cae 

en la reglón de accpt~ci6n de lo hlp6tcai& nu\n, e~ decir, no 

exi$te autocorrclactón parcial de prim~r orden. !'ara co~ptnbar que 

no hay de otro urden, ~e c0rrr ~l correlogra~a el valor a 

comparar es +/- 0.1JSO ya que t~ muestra se ha reducido a 35 

ob~crvacloncs. Oc esta ~aner~: 

.. uo z r!ot ..~ ••• 
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orden 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Vemos 

111encionndo. 

ningún orden. 

Para 

Pee 

-O.J365 

0.1167 

-O. l 14S 

-0.0655 

-0.0"441 

0.0101 

0.2171 

-0.1106 

-0.1631 

.. 0.1444 

que ninguno de estos valores excede el rango 

Por lo tonto, no existe nutocorrclacibn parcial de 

det.erminor la .exist.cncin ó ausencia de 

hcteroscednsticidod, se corre la prueba de Pnrk. Obtenemos: 
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\'AR IABLE t estadlstico 

e -0.1420 

L' -1.441.4 

LY -O. 1446 

LY2 -0.2276 

LS 0.9144 

LEPl 0.4875 

LEHl o.0584 

Como ninguna variable resulta ser signi[icativa, el modelo es 

homosc edós tl i'co. 

En cuanto a lo prueba F, vemos que el valor de tablas, que es 

de 2.43, es excedido por el valor de F obtenido dn el modelo, el 

cual es 19.51. y por lo tonto, se nfirmn que nuestras variables 

independientes pnsnn la prueba de ln signi(icancia global. 

Hr> 

l 5 5 
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La tercera variable dcpé~di'ent:~. utillia·d~ "en· la regresión A 

es LXS, e~ decir, el logaritmo·. d~ la partlc1p3clÓn de los 

serv~clos en el PlB. El' modelo obtenido es el siguiente: 

LXS • - 29.97 ·- o.09L~ +.G.29lY 

(-8.32} (-.t..ú4} (7,93) 

•• 3.60 0.01 o. 78 

l!.2 - 0.97!..1.t.l 

o.w. - 1. 'º 

o.3.t.LY2 - o.oat.~ - o.flt.t.r.r1 

(-7.91) 

º·º" 
(-1.3!..) (-2.9')) 

0.06 0.01 

r :?;?O. 7 4 

" 36 

g. l. .. ;?<) 

O.C.!t.r.~!I 

( -1 • t.8) 

0.01 

Dndo cl v:ilor cr1tico de t en tnblns, 1<6lo dos varinble!!' 

resultnron no t<t'r ~i~nlficntl\',"l.'I: l.'\" y Ll:!-11. 

Por otra pa1te, dado el ~nlnr del e~tnd{stico D.V, d~ l.AO, 

se ene en ln ,rc~lóu Jc incl'rtii!umbrr: 

l(~•l -· _ __t __ J ,.·-.. ' ' • .. ........ -. ..... ··... '---, . ·.~ .. . .. .. :.:;: .. ...; (::.::~. ~ ::-::::-:. ¡ ....... ; • . . . . 
;::;;~ ,: ~·" .. ~ ::.:.::· l, ' /•. .. i . 

I,,• ........ :"-..: j .... f' . ., 1 __ ..... . : :'"-.... __ 
• 1.1. t.10 ao.ro r.rr 
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Por lo tanto, se corri6 el correl~groma ~~e obtiene que: 

orden rae 

0.2848 

2 -0.1646 

3 -0.0779 

4 -0.3052 

5 -0.1649 

6 o.0918 

7 0.1424 

8 -0.1538 

9 0.0696 

10 -0.0812 

Vemos que ninguno excffde nuestro rango critico de +/- 0.333, 

por lo tanto, no hny outocorrelnci6n de ningó11 orden. 

Pnra verificar si existe o no l1ctcrosccdosticidnd, 

lo prueba de Pnrk y se obtiene! 
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V,\RIAULE t estadistico 

e -0.3102 

LK -1.0541 

LN -0.2204 

LY -0.2361 

1.y2 -0.2458 

LEPl -1.0607 

LEMl -1,0810 

Por lo tanto, el modelo es homosccdástico dado que ningunn 

vorioble es significativo. 

Por último, es evidente que dado el valor F en tabla$ 

(6 1 29) es de 2,42 y el valor obtenido del modelo es· de 220.74, que 

se concluyo que los variables independientes son signiíicotivos en 

conjunto. 

ter) 
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Pnrn la rcgrcs16n U, lo primera vnrinble dependiente escogtdn 

fue LXI'. t.os 1·csultndos obtenidos son: 

LXP 2.s2 0,31t.N + 7.S8LY 0.44LY2 • 

t (-4.63) (-1.63) (4 .80) (-5.09) 

es 7 ,O<J o. 19 l. 57 o.os 

R2 . 0,971472 F • 363,24 

R2 . 0.968798 n • 36 

n.w . . º· 794 g.1 •• 36-4 

Encontremos primcrnmentc qnc LY y LY2 son significntivns 

micntrufi que l.S no lo cs. 

Pnrn ln rcgrcsibn D, dodo que hemos rcducitlo el número Je 

variables independientes, cnmbio el vnlor de los limite~ superior 

e inferior ol realizar la pruebo d¿ nutocorrclocibn. 
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Vemos que se cae en Ja resi6n de evidencia de autocorrelncibn 

positiva. Por lo tanto, hacemos el correlosrama y oblcncmos, que: 

orden Pnc 

0.5619 

2 0.0873 

3 0.1198 

• -0.0697 

5 -0.2781 

6 -0.0632 

7 0,0060 

8 -0.3292 

9 -0.2101 

10 0.0890 

Dado nuestro rango de +/- 0.333, vemos quo existe 

autocorrelilci6n de prJmer orden, por lo tanto, se procede a 

corregir este problema. El modelo corregido es el siguiente: 
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LXP • - 38.94 - 0,042LN + B.89L\' 0.51LY2 

t (-2.58) (-2.11) (2.66) (-2.77) 

es 15.07 o. 19 1. 03 0.18 

R2 . 0.980868 F 394,52 

R2 . 0.978318 n • 35 

D.W. . l. 94 g. 1 ... 31 

Se obtiene que, en el modelo corregido todns lns vnrinbles 

son significntivns, 

Parn determinar si existe autocorrelnci6n, vemos que el yalor 

del n.w. es de 1,94, es decir, se cae en la regibn en ln cual se 

rechaza la existencia de autocorrelnci6n parcial de ler, orden. 

f 'º J 

• . .. 
Sin embargo, se corre el corrclograma para determinar lo 

existencia o ausencia de outocorrelncibn parcial de algún otro 

arde~. Se obtiene que: 
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orden rae 

-0.0118 

2 o.026s 

J 0.1463 

4 o.12as 

5 o. l 021 

6 -0.0807 

7 0.1747 

8 -0.1477 

9 -0.2407 

10 -0.1175 

Con la muestra reducida a treinta y cinco ob~ervac~ones, el 

rango critico es de +/- 0.3380 y vemos que ninguno de los valores 

del correlo~raca sobrepasa este rango, Por ello, podemos decir que 

no hay nutocorrelación de ningún orden. 

La prueba de Pnrk determinó la no existencia de 

hetcroscednsticidnd yn que ninguna variable resultó significativo: 
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VARIABLE 

e 
LN 

LY 

LY2 

t estadístico 

l. 76 

l.06 

-1.77 

1.64 

De esta mancrn. decidimos que el modelo es homoscedástico, 

Por Último el valor F obtenido, que es de 384.52 excede al 

vnlor de ~nhlus d~ 2.69, vor lo tnnto, se prueba \n significnncin 

conjunta de nuestras vnri3blcs independientes, 

1 tr) 

~• ' .t ••.o 
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La sc~u11da variable dependiente incluida en Ja rcgrcsi6n ll lo 

fue LXM. Se obtuvo que: 

LXH 36.99 - B.55 LY + 0,46LY2 + Q.J6LN 

t .. (4.76) 

es 7, 76 

R2 .. 0,437356 

R2 - 0.384608 

D • .,,,. • Q.43 

(-4.')4) 

1. 72 

(4.86) 

0,09 

(0.76) 

0.21 

F • B.29 

n • 36 

g. l ... 32 

S6lo J.S no es significativa de acuerdo al valor critico de t. 

Sin embargo, a simple vista, nos demos cuenta de que existe 

autocorrelación positiva de primer orden ya que se cae en la 

rcgi6n de rechazo: 

0 1 V• UIS / 
... ,, IJJ 

. ,. 
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rara ver "si no existe autocorrelaci6n porciol de alg~n otro 

orden corremos el corrclogramn, el cual quedo de lo sig~icntc 

manera: 

orden rae 

0.7754 

2 -0.1432 

3 -0.3133 

4 -0.1183 

5 -0.0185 

6 -0.0421 

7 o.0436 

B -0.2745 

9 -0.1626 

10 o.0286 

De cslD mnncrn, confirmamos la existencin de autocorrcluctbn 

parcial de primer orden, yn que, el valor del corrclogrnmn excede 

al valor critico de nuestro rango, +/-0.333. Por e\lo, se corrige 

y el modelo q11edo de ln siguiente mnnern: 
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LXH • 27.98 + 0.15LN 

t (l.55) (0.88) 

es - 18.04 0.17 

R2 • 0.777232 

R2 .. 0.747529 

a.w ... l.73 

6.54LY + 0.35LY2 

(-1.64) (1.62) 

3.97 0.21 

F' .. 26.16 

n .. 35 

g.l ... 35-4 

Ninguna variable rcsult6 ser significativa. Por otro lado. se 

corrigió el problema de la autocorrelación parcial de primer orden 

y se corre nuevamente el correlogra•n para determinar si hay de 

algún otro orden: 

orden Pnc 

0.0973 

2 0.2143 

] -0.1217 

4 -0.1557 

s -0.0667 

6 -0.1498 

7 0, 1213 

8 -0.0899 

9 -0.2268 

10 -0.0610 
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Vemos que quedo resuelto el problema de la outocorrclación, 

yo que 6stc yo no se presenta en el corrclogromo. 

La prueba de ~ark paro este ~odelo nos da los siguientcA 

resultodoS: 

VARI,\BLE 

e 
LN 

J.Y 

LY2 

t estadístico 

l. 9489 

-1.4964 

-1. 089 

1.1328 

Como ninguna es significbtiva, 

homoscedástico. 

tenemos que el modelo es 

Por último, el modelo ¡iuso la pruebo P de signlficnncln 

conjunta al tenerse 2b.16 que, 

2.69 resulta ser mayor. 

J\t) 

compnrndo con •!l valor dP t~hloR 
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El último modelo. o presentar· -nciut-· e's el- 'dc'·l~ ~Cgrcsi6R: 8 

·'10 variable dependiente LXS. Los. rc-~u~t~d:()~~.-~b_tC~-id~s 0

fuq.roz1: 

LXS • - 2li.49 +. 0.007LN + 5.15LY 0.27LY2 

t (-10.50) (0.12) (9.92) (-9.61) 

es 2.33 0.06 0.51 0.02 

R2 • 0.949223 F • 199.40 

R2 . 0.944462 n . 36 

D.\.', . 0.65 g.1 • . 36-4 

con 

Obtenemos que s6lo LN no es significativa, Pero por otro 

ludo·, el estadístico D.\.". tan bajo nos ~ugicrc la existencia de 

autocorrcluci6n positiva de primer orden. 

f(D>ll " 
, . . ' ___ _____._ __ ~ 

•' . ·l~·· •• ............ 1 •"'"'' ... •l•"''' . , ........ i'"ª'"'•"': . 
\ 

: ......... "'1 (., ...... ' .. ·~· ...... ' . ¡~: .. ·;·_: ... ' ... ,~ .... ., ., :··•""' ,...w!•I ,[ ·· ... 1 
! 

, 

" ' 
............ 

'•' ,. '· ! .............. "'¡ 
: ... _____ 

o d,itll '·'' ,;51 l.llll 
,,, 1.r 1 • "". 
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Corremos el correlogramn poro veri[icsr y tenemos que! 

orden P·ac 

. 1 0.6666 

2 -0.3458 

3 -0.2150 

4 -0.1850 

5 -0.1094 

6 -0.1119 

7 o .1354 

8 -0.2201 

9 0.0060 

10 -0.2066 

Vemos que no sólo existe autocorrela~ión parcial de primer 

orden, sino que tambi6n lo hoy de SURUnclo o~dcn ya que ambos 

valores sobrepasan el rango +/-0~333. Se pruccclc o corregirlo y se 

,obtiene: 
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LXS • - 19.40 • 0.03LN • li.03LY -· 0 •. 21LY2. 

t (3.44) (0.5) (3.25) (-3.18) 

es 5.G2 0.06 1. 2li 0.06 

R2 -0.968088 F • 227.52 

R2 . 0,96383'.3 n -35 

o.w. -1 • 51 g. 1. . 31 

Tenemos las mismns variables significativas, pero caemos en 

la rcgi6n de incertidumbre, como se ve en la figura anterior. Se 

corre el corrclogramo y se tiene que: 

orden Pac 

o.2114 

2 -0.0039 

3 0.1601 

U.lBUU 

5 -0.11143 

ó -0.3187 

7 0.075fJ 

8 -0.09h2 

9 -0.04ó5 

10 -0.0609 
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Como nuestro rango critico es +/-0.3380 vemos que yo no 

tenemos nutocorreloci6n parcial de ning6n orden, Por otro lado ln 

pruebo de heteroscedasticidnd de Park nos do los siguientes 

resultados: 

'IARIABl.E 

e 

LN 

LY 

LY2 

t especifico 

l. 3597 

-0.1557 

-1.3615 

1.3420 

Al no ser ninguna significativa, se concluye que el modelo es 

homosccd6stico, Por 6ltimo lo prueba F nos dice que el vnlor de 

tablas 2.69 es excedido por el vnlor obtenido del modelo el cual 

es 227.52 y por lo tonto, existe evidencia suficiente para n(irmnr 

que los variables independientes .son significativas en conjunto. 

HtJ -
' ',T.• 
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INTER PRET 1\C ION 

Como se ha visto, todas los ecuaciones de regresi6n que mos~rnbon 

problemas :de autocorrelaci6n fueron corregidos. Por otro porLc, 

ningu~o de ellos·.mos~r6 pr~blemas de heteroscedosticidod y si 

existe evidencia de un problema severo de multicolineolidod, esto 

se· debe sin -dudo o lo !armo funcional del modelo, lo cual no puede 

,ser modi(icodo. Es decir, el término LY2 es el resultado de elcvnr 

LY ol cuadrado. Por lo tonto, habrá uno relnci6n lineal entre 

ambos variables. 

Resulta conveniente oclornr oqui, que en el estudio de 

Chenery y Taylor también se proponio uno tercero ecuocibn de. 

regresión (regresión C). La regresión C consiste de los mismos 

trt'.'S vario.bles dependientes y de fl6lo dos variables 

independientes: LY y LN. Sin embargo, ol correr esto regresión con 

los datos correspondientes a esto investigoci6n Y obServor los 

resultndos obtenidos en cu.ante o significnncin individual y 

conjunto. y, por otro lodo, dado su coe(lciente de determinoci6n, 

se optó por no incluirla en el análisis debido o que no represento 

un buen ajuste. 

Adicionalmente, las regresiones A y 8, proveen uno mejor 

cxplicaci6n de lo vorioción de lo participaci6n primario y 
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scc.u.nd~ria y_ de loe ser~icios· que lo regresi6n c. 

De ombas rcgresionl:!s, 

es el dél ·coeficiente del término del inSTeso LY, <!B decir, 

elasticidad-ingreso 

participaciones. 

de ln• distintas producc:foncs 

In 

o 

Esto~ºª importante porque es en este coeítctcnte donde ne 

rctlejn C1 patrbn de cambio sectorial durante el proceso de 

crecimiento. Paro que nucstrn hip6tcsis del combio scctQrinl sr.n 

comprobnda. es neccanrio que el valor del coeficiente P' sen mayor 

en lo ccunctón de regrcsi6n del sector industrial que en la del 

sector primario •. 

Esto, en otras· p-alnbrns 1.m¡1licorfo que, n mcdi1lo que crece et 

ingreso, crece en uno magnitud mayor la producción Jndustriot en 

reloci6n o la producci6n primnrin. No s6lo eso. Puede ocurrir que 

si el valor de este coeficiente es ncgnti~o pnrn el sector 

primar Jo y positivo pnro el ·sector secundario, •• puede 

interpretnr de la siguiente monero: o medida que el ingreso crece, 

crece tombién lo porticipncibn de lo produccibn induatrinl 

mientras que lo pnrticipocibn de lo produccibn p1lmnrin d~crece. 

Sin embargo, dedos las resultados presentados nntcriurmentc, 
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es neccs~rio advertir, que l~s coeficientes obtenidos dirccLamcnte 

de estos estimaciones no concuórdan co11 los resultados ~~pcrados. 

Es.deCir, se. esperaba como se dijo ontes, un coeficiente mayor 

para el secta~ industrial que pnrn el sector· primario. 

ECectivnmcnte, analizando primeramente lo regresión B se 

obtuvo uno elasticidad-ingreso de 8.89 pnro el sector primario y 

de -6,54 para el sector industrial. 

Lo inclusión de los vori11bles adicionales eleva el valor del 

coe(icicntcP' pnra los tres sectores, En efecto, lo elasticidad-

ingreso para el sector primario obtenida de lo regresión A resultó 

tener un vo·lor de 12.46, mientras que lo del sector 

tuvo un valor estimado do -5.67. 

indutitrial 

Se esperaba al resultado contrario. Por lo tanto, se intontb 

encontrar lo o los explicaciones del por qub de este resultado. 

Adicionalmente, Bl observar los datos de lBS distintos 

participaciones en la serie de tiempo, era evidente que se 

prc~cntn uno dcclinoción notable de ln participación del sector 

prlmnrio en (ovar de un aumento también notable de lB 

portlcipocibn del sector industrial. 

Lo cxplicaci6n más razonable paro este problema, ero lo formo 
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funcional del modelo. Como se c~plic6·nntcriorm0ntc, In dcsvQntnjn 

de utilizar unn Cuncibn logorÍLmicn era el hecho de obLcncr unn 

clnst\cidnd constnntc n trav6s do todn ln scri~.dc dntoR cuando es 

cvid~ntc que esto no ocurre en ln rcnlidad, 

Du cstn manera, nl pcns~r que este ern el problcmn, se 

p~occdi6 n subdividir In muestra con el prop6sito de observar ln 

clostlcidnd pnrn cndn 11no de los tr~s subporlodos escogidos ol 

o~nr. Se QSpcrnbn que, con ln divisibn en aubmucstrnn, el valor de 

lo cl115ticldad-ingreso yn no fucrn ton r{gido como nntcriormcntc 

lo era. De esto mnncrn, dcspu6s de hacer esto suhdivi~1Ón se 

espcrn que, dndo el pntr6n de ~nmbio sectorial en el ~unt, 

durnntc ln~ primeros ctnpns de <rccimtento, lo pnrtlcipnción del 

ucctor primnrio es importnntc, 

ultcrJorcs del mismo ocurre lo 

mientras que en las 

contrnrio, el valor 

ctnpns 

de la 

clnstictdnd-ingrcso del sector 

nftos del primer suhpcriodo, 

primnrio fuer~ positivo durante )fiS 

~icntrna que en los 

subsi~uicntcs se ~spcrnba un ~n1or ncgntivo, o por lo menos, menor 

nl obtenido en el sector sccund~rio. Por otra parle, ln 

clnslfcidad-ingrc&o de} sector i11dustrtnl, se c&pnrn mcnryr que ln 

de] sector primario (incluso negativa) pnr~ el prJmcr suhpcriodo 
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mientras que para los subsiguientes, se espero un valor positivo y 

mayor que ln del sector primario. Esto se debe e que 

pr~ncipolmente, el proceso de industrinlizaci6n va tomando formo o 

partir de la d6codn de los sesenta en nuestro pnls. En otros 

palabras, el sector industrial empieza a tener importancia durante 

esta d6cado. mientras que el sector primario, tal parece que agota 

su papel predominante en lo dbcado de los cincuenta, 

Para lo muestra subdividida se utiliz6 sólomente la regresión 

•• porque al hacerlo con la regresión B, se obtenia unn motriz 

singular y por ello se desechó. Adcm&s, se corrigieron nuevamente 

todos los ·problemas de autocorrelactón que se presentaron y se 

comprobó lo ausencia de heteroscedasticidod. Además, se efectu6 lo 

prueba F para determinar si lo divisi6n en ·submucstros era 

significativa. 

Lo primero submucstra va de 1950 a 1965. Ln segunda de 1965 a 

1985 y la tercero de 1970 a 1985. 

Es de esta manera, que se logra obtener los resultados de la 

elasticidad-ingreso esperados. Para lo primero submucstra el valor 

del coeficiente P' paro el sector primario es de 2.68 mientras 

que para el sector industrial es de -21.23. 

mientras tonto prescnt6 un valor de 9.48. 
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Pnra la ~egunda submucstrn, es cuando yn encontramos valores 

m&s acordes con ln teorln' del enrabio estructuinl. 

tenemos unn clusticidnd-~nsrcso de -10.5, 

Para·cl sector 

~icntrns que primario 

poro el sector eeCundorio p• tiene un valor de 6.29. El sector 

servicios presento un valor de 6,39: 

Pnrn lo tercero submuestra, los valores "tombibn son adecuados 

o lo pretendido. Lo elasticidad-ingreso poro el sector prjmnrio es 

de -18.22 mientras que lo del sector lndustrinl es de 7.13 y la 

del sector terciario es de 4.39. 

De esta manera, podemos decir que si en la muestro completo, 

tenemou los elasticidades mencionados, esto se puede deber nl 

hecho de que los valores poro los primeros ohos de ln muestro 

tienen un peso mayor que los Glllmos. Sin embargo, es cloro que n 

medida que lo muestro se aceren n su final es posible obtener los 

valores de los elasticidades-ingreso que con[irmon la t~orln del 

cambio estructural poru el cuso mexicano, la cual establece, como 

se dijo antes, que en el proceso de crecimiento, se produce una 

declinaci6n notable de lo proporcJ6n del Plll gcnern~ln por el 

sector primario. Tal declinaci6n se contrarresta por un aumento 

tambi6n notable de la porticipoci6n del sricLor indusLrlnl y uno 
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moderado de le del·. sector serviei'ois.; 

Hemos visto f~ el 'vDlo~- ·_d·O.· los ·eiasticidades.:.ingrcso de 111:1 

distintos submuestras •. Podemos __ á~_irmÓr ·que, _e.ntre mayor Reo ln 

diferencio entre.los sectores con respecto o esta elosticidod, y 

por ende, los toses de creCimicnto esperados~ mayor ser& ln 

magnitud del cambio sectorial ol áumentor el -i~gre~o. 

Comparando le regresi6n A con respecto o lo B, podl"mos decir 

que o juzgar por la magnitud (absoluta) y por la signi[icnncio tic 

sus coe[icientcs, lo participaci6n de le Cormoci6n bruta de 

capital fijo en el PIB es claramente la más importante de las 

variables adicionoles. Puede interpretarse que esto variable 

reflejo lo taso de movilizoci6n de los recursos del pals pnrn rl 

crecimiento, o en otras palabras, el monto de lo inversi6n bruto 

en cnpital fijo. Vemos que esta variable afecte positivnmente 

-como es t6gico suponer- a la participación de lo producci6n 

secundorin. (.n explicación de esto puede deberse a que 

principalmente se invierte en maquinaria industrio! mientras que. 

el hecho de invertir en este tipo de maquinaria desvla recursos 

del sector primnrio. De nqui. que la elasticidad de la 

particlpnclón de ln inverst6n bruta en capital fijo con respecto 

• 
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al. s-e-c~or_ ·primario sea negotivn, 

En cuento o li closificoei6~·~c~liznda por. Chencry y Taylor 

en C1 estudio base, tenemos evide"ncia para closi[ienr o nUcstro 

pais .como· un país grande (G). A continun~i6n~ procedemos a 

explicnr·el por qub de esta clasificaci6n. 

A partir de l~ figuro l podemos obscrvnr como el pntr6n 

observado muestra uno porticipaci6n industrial en rl PIB cre~iendo 

r6pidnmentc de un 25% asociado n un nivel de ingreso per cnpitn de 

6,000 pesos (de 1970), hnsto un 30.4% Uel PIB en 1980 y llegar a 

un 29.2% del PIB asociado con un nivel· de ingreso de 14,000 pesos 

(de 1970). 

Por otra porte, vemos lo•situaci6n contraria paro el sector 

primario. Este pntr6n muestra al sector primario decreciendo 

rápidamente de uno pnrticipnci6n de 18% del PJB osocinda o un 

nivel de ingreso de 6,000 pesos (de 1970), hnsto llegar n uno 

participoci6n de alrededor del 9% del PIB asociada a un nivel de 

ingreso per copita de 14,000 pesos (de 1970), 

Sin embargo, dado que los paises pcquefins orientados a lo 

industrio se parecen a los grandes por cuanto tienen elevadas 

elostfcidndes-ingreso poro lo industria y clnsLlcidades-ingreso 

179 



bojas y a6n negativos poro el sector ~rimorio surge lo-pregunta de 

es lo·frontcro que divide o un pols pcqueño.orient~do a la 

ind~strin de uno gr~nd~? 

Vcmós ~ue Hbxico presento estos corocter!~ticos~ es decir; 

uno clastici<lnd-ingrcso alto Y positi\•Ó (po_r lo menos los dos 

, 6ltimos subpcrlodos) para_ el sector industrial y unn closticidnd-

,• .. 

ingreso negativo poro el sector primario. Por·lo tonto, sblo nos 

restubn discernir si Mbxico es un pols grande o uno pequefio 

orientado a lo industrio. 

La rcsp.uesto a lo interrogante anterior se presento en 

Chcncry y Toylor ol presentar uno divisibn de los paises res~ecto 

•1 tnrnoña de su pohlaci6n. Dr·estn manera. paises con poblncibn 

mayor a las 15 millones de habitantes serin poises grandes y con 

pobloci6n menor o este n6mero ser6n paises pequeños orientados n 

ln industrio. 

Por 6ltimr, cabe oclornr.que aunque Chenery realizo unu 

clnsi[icnci6n o partir de datos con d61nrcs de 1960, podrln 

decirse que nuestros datos en pesos de 1970 no son compatibles. 

Sin embargo, lo que nos interesa oqut es ln (ormn del paLrón en s1 

mismo y no lo diferencio entre estos valores. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de lo presente invcstigaci6n se hu tratado de 

determinar el patr6n de desarrollo mexicano entre los nílos que vn11 

desde 1950 hasta ·1985. 

A partir del estudio base de Chenery y Tnylor ·(1968) 

concluimos que el pntr6n de desarrollo mcxicnno es el típico 

perteneciente al tipo de pnls grande (G). Es decir, aquel que 

presento a lo participación del sector primario en el PIB 

decreciendo r&pidnmcntc y la pnrticipaci6n del sector industrial 

creciendo de lo mismn manera, mientras que el sector servicios 

crece aunque.de unn manero no tan importante. 

Al analizar los dntos provenientes del cuadro I.l, vemos que 

los tasas de crecimiento anual del PIB renl poro e\ coso de 

nuestro pnls son muy elevadas duruntc estas dos d6codns en lns 

que, por estas mismas rozones se dio en llamar n este 

impresionante crecimiento "el milagro mexicano''. Incluso podemos 

darnos cuentn de que estas tasns se encuentran por encima del 

promedio. 

Dados las tnsas de crecimiento de los sectores primario y 

secun•l~r1o durante estos afias. es evidente que es el sector 
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industrial el que aporta en mayor m~Ji~n las condiciones mediante 

las cuales se logra este crecimiento. 

Sin embargo, hasta ahora no hemos scílalado un aspecto 

interesante: el hecho de que en todas los ecuaciones de rcgrc~i6n 

realizadas · so obtuvo que lo elnsticidnd-ingrcso para In 

participnci6n del sector servicios en el PTB siempre fue posittvn. 

El patr6n de desarrollo mexicano confirma· los postulados Je 

la Teorin del Cambio Estructural. De la- investignci6n reali~nda 

podr~mos afirmar que a medida que siga creciendo el ingreso irA 

numcntundo e~ mayor proporci6n la participaci6n industrial dentro 

del PJR y disminuyendo ln pnrticipacl6n del sector primario, •Sin 

cmbarno, es obvio 11ue In pnrtici~nct6n sec~ndnrio tiene que llegar 

l1nstn un cierto límite el cual no podr6 superarse. La interrogante 

es qué pasnrú después? 

Una posible respuesta puede ser que a medida que el país vaya 

creciendo desnrroll6ndose tenderá poco n poco a seguir el 

comportamiento Je los paises desarrollados en cuanto al sector 

terciario. Esto no ;,e refiere n una imitnci6n consciente sino que 

es m6s 16gico que el propio rumbo de lns cosns condu~ca a lo 

anterior. 
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El comportnmie.~to o-1 .. q.uc ·Oos' ·~cfe~i~-º~• :es• .. Cl' hecho ·de que en 

los paises ·desarro118dos cndo. ~cz: c:obr~-: ~6s"·-~~-~portoncio el 

esto. es, -.':.~l;:_:'~~·c·~~·r tcrcinr io ti ende n 

r>cctor 

ver incrementada'· de'"· un~ -~oncr~ ~ignificntivn su pnrticipaci611 

den_tro del ¡1roduclo nocional.~ 

Sin cmbnrgo 1 paro lograr el desarrollo económico del país no 

bosta con lo anterior. Se deberAn eliminar todos laa rigi1lcccs 

estructurales que caracterizan el subdesarrollo económico y que 

impiden, por su naturaleza intrlnseca, lo consecucibn del. 

desarrollo. 

En est~s momentos, en que el pntrbn de desarrollo se ve 

caracterizndo por la sustitucibn de exportaciones es necesario no 

caer en los errores en los que se cayb en el posado, Js decir, 

cuando el modelo de sustitucibn de importnciones dominaba el 

patrbn. Los errores n los que nos refcrimoR conciernen al manejo 

de lo polltica cnmblaria, crediticia y {iscnl principolmenlc en ln 

d~cndn de los setenta que, como vimos en el transcurso del 

presente estudio, provocaron graves fuentes de desequilibrio tonto 

interno como externo. 

Desde hnce muchos años se reconoce en México al Estndo como 

promotor del desarrollo c~on6mico. Por ello no se d~be olvidar que 
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muchas veces es el mismo Est~do e~· que· evita o el 

crecimiento y el desarrollo econ6micos. Esto a través de políticas 

ineficaces, gnsto público excesivo, invCrsi6n en sectores no 

productivos, despilfarro, corrupci6n, etc. 

l'or ello, se dice que no se pueden encontrar soluciones al 

subdesarrollo mexicano si no se toma conciencia de que es el mismo 

EstuJo l!l que debe poner el ejemplo. Asi, problemas como ln· mnln 

disLribuci6n del ingreso deberán atacarse. AdemAs 1 se deber6 

también tratar de otorgar unn plena igualdad de oportunidades. El 

problema del agro mexicano, es decir, su retraso con respecto al 

sector industrial deberá tarnbi6n encontrar el apoyo gubernarncn~nl. 

etc. 

Sin duda, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Sin 

s6lo encontrando una buena disposición del gobierno pnrn 

realizar lo anterior es como se podrá empezar ai11 importar lus 

intereses de los grupos pri~ilcgtndos que se cst6n ntncnndo. 

Cuando se eren sinceramente que son necesarias lns reformas 

estructurales mencionados anteriormente en todos los ~ectores del 

pn{s es cuando se podrá empezar n esperar un cambio en el 

de nuestro pnis con rc~pecto n otros, 

184 

retraso 

·. 



ANEXO ESTADISTICO 

165 



-...... =., .. = .. =="""'...,"'=··"·===-..=-= """ .,..,,., .,.,..====='"-",..='"'~ ~ ==,,.~====:::tt,..= 
oh-;; N \" XI' x:-1 

r-=========:::c:=c:::tt=:::::::==========~==e=======~============ 

1950 261 tBOOO 1:?'17791'1 ;::!370l, l8 31':'54.43 
1951 :'6,9';'000 134.\:!fl.8 238:!? .1.2 34500.64 
1952 :!,7. 02coo 139774.7 :?;i477,06 36096.33 
J953 :!fl ·67000 1401~8.'2 24f.Ol ,30 349:?3.78 
1954 2'J ,5[,QC•O 1::14167 ,9 :!7h8:;,4¡ 30200.00 
l95~ 30. 46000 167:!69.8 20907 .06 4:?3BB.OO 
1956 31 ,40000 J 7fj706' l :!9880.21) 44532.90 
1957 3:!. 3700•) J9:!~4?.5 3168:?,92 47674.79 
1958 J:i. 37000 :!0:'467.0 33637.90 <17160.24 
1959 3'1, 43000 :?OB5:!~.0 3:'10~0.37 49:'66.6'l 
1960 35,50000 23721¿,2 <'10•151.50 48265.50 
1961 36, 8(n100 246716. l lj 11 ºº. ·10 5091:?.40 
196:0 

30. º''ººº 251'908.::i 4::'491. 00 5306'1.50 
1963 39 ,3600•) :•77:'61.:? '14334 ,JO 50051.00 
19/,'1 40.710('0 30674411 <'171-19.10 67335.40 
196~; 4::!,JOOOO :\:!667fl.6 49714.00 730::!:?.20 
196b 43,54000 3'1l.7'?5.6 .f'?i:l.07,30 7llBl9, 10 
19f.7 45 .040(10 367~0·1. 7 ~i0397. 70 íl37'50.00 
191,B "" .soooo :t'?4(•:?4 .C.' 511'51>, 10 91::!39.50 
196? 4B,17000 416B?!l,7 5190::!,50 97660.90 
1970 49,79000 44'1:~71,I\ ".:·41:'3,:'10 10~:>0:~10 

l 971 51,41000 4l·'."'ll•)3.0 ~72:?'1, JO 109::!64.S 
197:! 53.09000 50:'00'5',9 !1762:', 70 11996710 
1973 54,0:'0(10 5'14306,7 59963. ·10 13:!!".51.5 
1974 56,¿2000 5775f,8 ,0 61·18"1, 10 140963.0 
J97ti SEL 4t·OOO ¿,(l'}Q;'::;,fl 6::!7:?~.60 148057,7 
1'176 60,37000 61")071.3 t-335'?.30 155517.:? 
1977 6:!. 3~·000 ~577:'1.5 tiBl::!l ,90 161037.3 
1978 63, e•C•00 71 l';A:?.3 72199,70 176U16.5 
1'7'79 6':.,0200/) 7771.'.7.6 7•)!,q:'. ºº 1.,..".:,/.¡ J. 7 
1980 ¿7,3uooo (1;'118'.;4 1'5 7:;7c-1.no :'·)~ 5111 • 9 
1901 67,790{.i) '!•:•n::t·I .9 [1·)'.:??. "'º ~:'·IJ"::i,, ~ 

1 '10:.! 6'~•7/•)r'() r,,y_~S3íl 16 7'.18:'1.50 :'l 71J~i2.:? 
19fl3 7¡,710:.00 BS6173.6 fl:?l 31 .10 :!0~·0:0,;,3 

l'H~·I 73.75000 0076-17. ·1 ("llSl.40 :-· t l f,[J3. !i 
l 90~j 75 1 ~l.00•) l/l'.1:·;:.4 .1 o73flO.:!o :'1:!30ílf.' 1 

"'"'"'"'""" :::c:::-o.:= ""' ""'"'"' "'"'""-"'-' '-"-' ==::=== == :1== = .... = = === ._ =·· ""· ci=.::-""""' 

.. 
l 8í1 



~=======================================~=========~r.~=== 

ob~ xs K El' I ¡.:,\! J 
=10======:=== .. =======:s======""'"'==:.:==::""=:::.=:.,,=:=="'="':..:==o:::..::.:.., 

J950 S9:?48.5:' 16980.16 836,0200 7361.?DCI 
1951 6-1844. 44 17St.0.6l 1021.6!10 6103.7:!0 
1952 688:'5.08 2167!3.B9 796,i'lOO 6129.630 
J9~3 68866.0~ :!~04íl. 49 01 :!,t.'JOQ 6:!37.030 
J9~4 75189.58 :'5?50.33 1063.i'':·O 7985.890 
19S~ 8:'31:'.:'6 30:!41 .63 140!"·. 0!,1) 1055-1,72 
1956 89?70.83 36177.ólJ 1:i~6.6e0 7453 .s:;o 
1957 97175.60 36318.69 J46J .030 730So:!JO 

• 1958 11)4613 ,3 33546.99 1579,:!-IO 7896.210 
19~9 100641.S 33::'37.03 1~~4 .'?70:1 7611 .oeo 
19é0 131'4')3.J 386\16 .oo 1533.800 6708. 700 
J 961 137547.6 38?6~.90 1474.600 7'470.500 
1962 14407:!.J 3913'40.!-0 1043.:!00 8312.000 
196J 1s4451 .a 45085.50 1095.901) 0690.600 
1964 161J985.S 54857.90 221 J .900 89140600 
1965 102:'49o0 5704i'.30 2949.:'00 9039.i'OO 
1966 193257.2 6:?616.t.O 2817.!iOO 10222.30 
1967 205564. 4 69861.t.O 3284.900 8482 o!iOO 
19613 . 2::?134'1 .0 76731,50 2909.700 10006.20 
l 969 234!i67.9 0:!016.90 33!i4 .ooo 11905,JO 
JfJ70 250473.s 88~60.60 3291,!iOO 11370.70 
1971 :'6297·1. 2 871-12 .20 30JO, OC•O 11014.lO 
1972 :'B74J9.6 ?7ílO!i,80 3'466.600 12734,'40 
1973 3oq973,& 112::':'7. 7 3452.000 14515.90' 
J9i'4 3:?º027o7 1210'15. ~ 2709.700 i 4469.60 
197~ 3!i0:?8R.O 13:-':!'16.J 2491.800 1:'291.:?0 
1976 .J6!iOJe.o l.J2<;QQ,6 2691. 7,)0 13588,70 
197i' 37;!,640.:? 1:'3t'8"' .~ 3::>!iJ. 900 14738.20 
19713 404705. t 14:":7'~ 0 .J 4 t :?:!.:i:::oo 19088.00 
1979 4 ·l!il 47. 5 171 71 ·I. ::' 3657,800 ::'0146.90 
19€0 481090,J l 07J6·1. 5 3::'16.~00 19::193.40 
1981 !il9:.'ó3.0 :?:!6427 ,.¡ 2968.~00 IBROl.40 
1?82 520:!'87' l 1Q•?J12.a 3·111. 400 20890 .JO 
1983 496470,J 137::40.7 31:?:'.500 27966,!iO 
1984 513738.:? l 44l?t!i .o 441-!.?00 3-3464. "º 
1985 5:'0:'30,S l!i•I024,5 4177.000 3~J!iS.40 

:e"'""'""::=-.. =~·"""'"'""'"""~::=. :: ::>::: """:: = "'"""'""""" =- ""' :--.. """ "'"'""''::: ="' = """ ""' 

187 



~=========1 ""'"'"'"'"':.:e====::.:::.·::,=::.,,, "''"="•:::.-::=:o::.;,<'"'"'"'"'"'" ,_,r,,,.: =:· = 
Ob!i LH LY LY:! lK 

~=~===t==================~=======~============~========= 
J950 31264996 B.469107 ?J.7:?916 -J .994(131 
J95J 3.295'16/, 0,!313324 72, 47f./.B -2 .0359•16 
19:i.:? 3, 3~:::;755 0.52:::!032 7';1. 62503 -1 .863693 
1953 3,355951 B,4?4676 7:::!.15952 -lo8'17527 
1954 3.~B6422 8 ,'j59376 73.26291 -t.7Bt:;so 
1955 30416414 8.610951 7.t!. J 4845 -1.710389 
19~6 3.446808 B,,<,466QO 74. 76524 -1.5'97317 
J95? 3. •177232 0.6B92B2 75.50360 -l o666·l2S 
1958 3.507657 0,710675 75 ,97::.Gs -! .7Q7630 
1959 3, 538929 íl,70Elfl77 7:: •• 8'1453 -1. 836385 
1?60 3.~71784 l~.8\14'7'4•1 77. 5:?703 -f ,015564 
1961 3, 605·178 0.810<1?$ 77 o62•\f13 -1.~MSSSJ 
11J62 3.639164 e.021so6 77.81875 -1 .S6fJ030 
1963 3,¿727::;0 U. 8SS"7i'2 70,4';1911 -1'816<!07 
1964 3.706'17'1 B,927296 79,69660 -1 • 721268 
196!i 30740048 B, 95660-4 80.:?2220 -J. 7'15096 
1966 30773680 8.98::?811 BO.i-9009 -1.711707 
19/.7 3. 0075~;1 9,006614 81.11910 -J o659fl95 
1968 3, Fl41171 l;>,04:?996 Bl.77";,77 -1.636100 
1969 3.874736 Q,()6~P62 0:?.18986 -l .6~5918 
l9i"O ;!.,0(1781·1 9,(19t,"1.76 8:'.'.7'14(17 -l.6116:?0 
1971 3, 939R33 9,10":"•:!26º 82.90~14 -t.&t.97!.2 
1972 3,9719139 9ol51~3Fl 83, 8CIS57 -J .63'."'..707 
1?73 .,, 00405~ 9,:103:'13 f14.ó9914 -1. 578903 
1974 4,036362 '? .~1o:i::.o es. 19695 -t .56::?24'1 
197~ ,, '0(,fll·11 9, :'~i:'G ·¡¡:i El~.61·190 -1.~2(1:'.'26 
1976 4. 1 (".1·1?3 9,:-?.~:.i:u,o O"i, 7B'.'·14 -1 . ':·f-~327 
1977 •\, 13276·1 Q,2rc :·.~ fl'.i.íl 1 :'·\? .. , .. -:,f,flt.{l? 
1?70 4' 1 ~ .. 6'15(\ 9. 3 l!J'-'~·º 8.',,C-1300 -l .60f-611 
1979 4, .1069:14 9, J;>f,,1lll íl7. 91 P.<1•) -t .~O?:'lJO 
1900 4.~103·19 ? • 4:?Jt"IJ·1 E'íl. Q817.'. -J.4'.5055~ 

J 98l ,,, :>J6•lt':1 9 .'.;01·1:'9 9·::".31~;¡3 -1. 3!1?f.t:! 
1902 4 '::4:i061 'i'o '16934::i 8?.668~0 -J .C:.'579'2·2 
19~:~ '1-. :i72610 9,3[l:-~90 (10, J :'7(10 -J .030737 
1 'lfl.\ 4. 3001,ij 1 9. 39!;/)49 1313.278:1~ -l .Dl3118 
191)'..i ·L 32'1'i'2i 9,39GEl3-! fHJ ,J3t<09 -1. 778ft?4 

J:;::l::!ó;CI ::=== ;:;:::=::z <:;;:::::;; ~.'-'" ='= """::::>" ''=" =-::: === :>:=====:o:::"'========= 

188 



""""'"'""'"'~"'"'"'"'"'"''""'""',..."'"'"'"'"'"'-"'"'"'"'"'""'""'"'"'-"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'1"""""' .. "'""'"'~'"'""""'"'"':l:."'""'"'"'10"' 
Ob' CXP LXS LXII LCtt l.EH1 

"""'"' "'"'"'"'"'"'"'"'""'"'"'"'"' "'"'"'"' "'"""'"'"'"""'"'""'-"' "'"' """' ""' ""'"''°"'"'"' ,. ; ,, ,,. .. ""' """'"'"''""'I:"""'"'"""""'"""""' 
l '15() -1.66102:! -(), /4.\6(''..7 .,.t .31343B6 ... ..:: .. nr,.::.~so -~.030:.'.!19 
11'/St ... 1. 7:30-! ()l. -0.7:!'?043 -l .3!".'i'R~5 ~4.€l7º~!ó -J,()7'1114 
t?S::? -l.'.7~40()9 ... o.1oao\64 -l.3~1fl"lt -::.. t>.1:!96 -3.079115 
19S'3 ... 1.1:ua1~ -0.'710l-OB -1, '3B?é.-04 -5. l.J;'?91)1 -J .11 :!:16a 
19!14 .. 1.1171~1 --o. '714{14f.1 -t .39$~07 -4 .'?76:!"2 -2.,00364 
l9S5 -t.7SS5:1::? "º• 70'"'"ªª -1. 37:!)'43 -.\,/??~~$ -:?.76J03S 
19Cj6 -1.1aas47 -.o, ,1,S:l'l93 -t ,1.S'?~t:? -4.9l367? --2.?'l?JS:? 

'. ~ . 1957 -1.ao~9B? ...-(), 60:2':!30 -1.394)~,'5: -4.979/.tl!. ... J.:?10l?t) 
19~8 - l. 7<;>49:,>:; -(,\.l:,b0'301 -1.4570~6 -.1.,8$3..<,3:3 .. 3.2~-\19<\ 
1.9S9 -1.67'.!741 -().6519o:;ib -t • .,4::003 -.\.Si"1i'é-!? ... l.J1<'.>4.!14 
1"1l..O -l.7ó\3t1.60 -l:o.S9(}7~t -1.!;i'?'.'!:'!i5 -!i.0<41°:!2'4 -l.'$6~567 
1.9b1 -1.79~:!~0 -o,SS4::'6S ... 1.saoo1E1 -~·ll,BS2 -'.!. 49"7:!!7h 
i941 -1 ~001t,:2':! -o.sa:Z600 -1.5€!\.\(l'l, -"·9J.14t1 -3. 43'5~14 
1 t;oj!.;¡ -1. 83'3'.!0'1 -o. 5$~109'& -t .S63~4'!i _ _,, ?St.273 -:!.46taos 
1"!1,4 -1,!$b'17SO -0.$'16::01 .... t .".it632U -.\.93~tb:! -'.J.53lll:13 
196!;, -1.?0!1)11 -O. !,B:,t,'.03 -t ,.\YUZ1'3 -4,?07-443 -3,S073~1 
1?1,~ -1.1(.!()~71 -0.~>B.\71•1 -\ ,4et!oBO -4.91::!!306 -3.S2111.l4 
1967 -1. 9$646.li -1). 58,.,f.~I) -J.,.\7$~;73 -4,)17071. -3. :tna.;()~ 
191;,0 ... 2.o'l76~a -o.S76~7o -1.46'.!9::4 -~.~08'36:? -3 ,¿73:q7 
1969 -~.013193~ -o. 57'S()96 -1.J~!l4:.' ... ~.e~::'é'"IO ... 3,'5~.~374 
1970 ... 2, \()Sl11 -0.571()(13 -t. 440~4'4 ---4.';0'S09:1 ... 3 • .665374 
1,71 .. 'l_,Q?~:S:.'9 ... i:,' '!:·6~'.:!47 -t ,.\43!332 -':l,O~B7-l() -l. i::S81 :!1 
t'\'72 -2.16-4~Z~ '"º .!·5713~\3 -1,-43\S55 -4,9?'559? -3.67.\46<'1 
1113 -';!. :0!)77q; -e. 56~0~6 -t .. ,1:541 ... S.0605~'1 .... 3.6'..:'4';;'btJ 
\'174 -::!.~4{)01S -C.~6:6$4 -l.'4103l9 ·S.361.'?8!3 ... ~.bi36771J 
19í":J -~. :?7'44!'.'4 -(). '5S.i66'4 -1.<t1~·St7 -!5.~0()414 -:S.90453b 
1976 -'2.30?\75 -0.'1!'.49~!. -t.•OB:!•O -~. 46~8:'?3 -:s ,94~.759 
191? -2,:'.'67'183- -o.s~7"9\ ... 1,4{)7J4S -s. 3oe&:?o -:S.7913339 
1918 -2.~0flht:' -o.S~4B9<i ... 1 • 39:9.- t -'5.tSlS93 -::S.6ltl'il93 
J 979- -:?:.J97Jt7 -O.S'57:?4J .... \,379SOl3 -S,3SB'.:18U -3,6S::!.99 
l?B\) -':!.l\~'3719 -0.$'5"'551 .... 1.110016 -S,':ib71!.07 -3.760~15 
l_'i'P.l -:?.'\~63~4 -1).~!;<:,;'t.76 -\. 39f).995 -s. ?~40l0 -J,&7SJ!i5 
198:! ... ~. ii~6sta: -•).';:.5~·)7tl -t. 4:?~034 -S.~79$~9 -J.1673?6 
1~B3 ... ~.3441':·' -.IJ. 5.:14~.;9 -\ ,4~,i()75 -$.~139:'.;9 -3.-t~l4t..6 
\91-J-4 .. ':!. "!S::i933 ... ,),~~t,~6\ -1. 433.\8::? -$. ~C-3~B9 -3.";!780?'::! 
1905 ... :",J..l~i'3R ... 1),0:.~t "1º -1, 40.4f3á9 .. 5,:;.()641.3 -3.Jl-4601 

... 1:i:: .. ~-.."'"'""'"'"""'"' """'"' "=" ~- ~"' '< ~ '<'~ '<'" ",.. "-""'"'"' .. "'"'"''*'<'"'- '<' .. .,.. "'"' .;,,, ""'" """'"'~"'"""'""""'"'=""'"'I: .. i:o::. 

139 



,• 

)J 

BJIH,lOGRAF'fA 

Casai, Jos6 I, "Sobre el ngotamicnto del pntr6n de desarrollo en 
México" lnvcstignc{Ón· Econhmirn, UNAM, Num, J74~ 

Chncholindc~, Hlltindcs. Economln lntcrnacionnl, McGrnw Hill. 
l C)R l, 

Ch~ncry, llollis B. y Taylor, Lnncc, "Dcvclopmcnt Pnttcrn~; 
Countril."'R nnd Ovcr Ti~c" Rcvic~ oí Econa~ics nnd Stntistlcs, 
50 (nov, l968), .PI•• 391-416. 

Among 
\'ol, 

"l'atlcrns 
~· \'al. SO (sept. 

oc IndusLrinl Growth" 
1960), PP• 624-654, 

Amcricnn 

"The 
Amcrfrnn ~cono~ic 

Structuralt~t Approach to OevclopmPnt 
Rcvicw, Vol. 6S 1-2, 197S, pp. 310-315. 

l'u l re y .. 

Chinng, 
Arscnti11<1, 

Alío. 
1967. 

fond;lmcntalcs •• 1."'Conoadn m<1tcmlitic.a, 

llirshman, Albert O. ''Auge y censo de la tcorln 1."'Con6mfca 
desarrollo" ~l Trimc~trc Ecnnbmico, 187-lBS, Mb~ico, 19HO. 
1055-1077. 

del 
l'P• 

lkanikof, Molsb~. "l.a~ dos etapas 1lc la iu</(l·.t1 J;il\:tar!c'i11 t!L•I 
tercer r.i1111do". t:I Trimc~tro t:con,jmlco, \'ol. 50, 2(!0~ ~lc'..•);ico, \'Jh], 
pp. 2077-2\21. 

Kindlcb~rn~r, Chnrlr9 P. y tterritk, Bruno. Desnrrollo Ernn6m\co, 
McGrn .. · llill, \h,ri\..:. Co, 1977. 

190 



La economlu mexicana en cifras. 
197~. 

Nacional Financiera, S.A. México, 

Paz, Pedro. "Juan f, Noyol;t Vñ7.quez1 precursor de la \•ertiet1te 
progresista del pensamiento rstructuralistn lntJ11o~mrricnno", 
Qesrguflfhrio Ext~rno e lnflnciAn, (nvestfgaci6n Rcon6micn. UNAH. 
Héxico, 1987. 

Pindyck, Robert S. y Rubfnfleld, Daniel l., Economrtric Hodels an<f 
Econometric Forecasts. HcGra\o' 11111, 1981, 

So 1 f s, Leo po l do, ,Acl'-"t,e~'-!"c'':S'"'-''"""s~_;Po•~'~"'--"º"l--ri'-"e,s0nc''-'-'"""'-'lcne, 
Joaqufn Horttz, Hbxico, 1980. 

Cu:11ll•rnO!> 

La realidad económica mextcnnn: 
perspectivas, Siglo XXI, HexJco, [982. 

retrovtstón ' 

Sunkel, Os\·nJdo )' P11z, Pedro. F:l subde!larroJ lo lnttno;:1mr-rfcnrtn y 
la teorfn del desarrollo. Siglo XXC, México, 1982. 

Toda ro, 
Héxico, 

Hfchnel 
1982. 

P. Economfa para un mundo en dc!'>arrnl lo, FCf.:, 

Ynrela, Andr6s. "Don proposiciones y una base metodol6gica acerco 
del nuevo patr6n de reproducción en Am~ricn Latina". Inv1•~tfgari6n 
Económica. UNAn, Sum. 151, 

Villarrenl, Ren~. "Del proyecto de crecimiento y sustituci6n de 
Jmportnciones al de desarrollo y sustituci6n de exportaciones". El 
Comercio E~t~rior d~ Hixico. Tomo I!, Siglo XXf, M'xtco, 1982. 

191 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I
	Capítulo II
	Capítulo III
	Capítulo IV
	Capítulo V
	Capítulo VI
	Conclusiones
	Anexo Estadístico
	Bibliografía



