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INTRODUCCI6N

Este libro es el fruto de la cooperacion entre el Centro de
Estudios Internacionales de El Colegio de México, el Centro
Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos y el
ORSfOM. En los articulos que 10 conforman se aborda la pro
blematica regional, aunque de manera muy distinta a como
se hada en los afios setenta y ochenta, cuando las regiones se
estudiaban dentro dei contexto de una economia nacional,
como polos de desarrollo. Esta problematica ha adquirido un
nuevo sentido con la globalizacion de la economia, a tal gra
do que algunos autores se preguntan si 10 que se esta dando
actualmente es un proceso de internacionalizacion (globali
zacion) 0 mas bien de regionalizacion.

Podria suponerse que el concepto de territorio ya no tiene
mucho sentido en el contexto mundial actual; 10 que se
postula en la mayoria de los trabajos es 10 contrario. Los tex
tos aqui reunidos, que consideran esta categoria de manera
muy diversa, giran en torno de las transformaciones que
sufren los territorios ante el proceso de globalizacion, asi como
las particularidades de su reproduccion socioeconomica y su
dinamica politica.

El proceso de globalizacion y el fin de los desequilibrios
de la Guerra Fria implican el encuentro de dos realidades que
no dejan de distanciarse y oponerse: al nivel de la geoecono
mia, la constitucion de un tejido que se convierte en un
territorio-red a escala planetaria, que privilegia ciertas regio
nes y ciudades en detrimento de otras; en el piano de la
geopolitica, la sacralizacion del principio territorial como
fundarnento universal dei derecho y del Estado, de este mo
saico de estados. El territorio se convierte, en esta época en
la que estallan los puntos de referencia c1asicos, en soporte
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14 INTRODUCCI6N

de un nuevo derecho internacional en formacion y en un
elemento de busqueda de identidad fundamental. 1

Las transformaciones productivas que estân ocurriendo
en diversos espacios no son una simple reproduccion meca
nica de los dictados de la economia mundial. Cada region pro
cesa de manera distinta sus respuestas a los cambios globales
en funcion de sus especificidades; unas, de caracter contin
gente, brindadas por la naturaleza, que fueron dominantes
en el pasado y estuvieron marcadas por las caracteristicas
materiales y geograficas de su localizacion (la existencia de
determinados recursos naturales 0 las ventajas de la cercania
a los mercados); otras, producto de la accion humana, deri
vadas de condiciones historicas, sociales, culturales y politi
cas particulares (como la cohesion social, la educacion, la
organizacion, la capacidad de establecer relaciones a largo
plazo).

Las transformaciones dei orden productivo y de la restruc
turacion confieren a las regiones y localidades ciertas espe
cializaciones que las definen con un determinado perfil en
la division espacial dei trabajo. Por ello la dimension territo
rial adquiere cada vez mayor importancia como el lugar
donde ocurren los procesos de restructuracion productiva.
Esto significa que los agentes regionales y locales, las institu
ciones sociales y gubernamentales, los dirigentes economi
cos y otros actores, cobran gran relevancia para hacer valer
su capacidad de intervencion.

Las regiones se ven emplazadas para transformarse por
sus requerimientos internos y por los apremios de la globali
zacion. Su valor en el paradigma de la competencia inter
nacional consiste en aprovechar las ventajas materiales,
geograficas y sociales, sobre su capacidad de innovar y moder
nizar la vida economica y de participar en la confeccion de
vinculos con el exterior que les permitan insertarse sin me
noscabo de sus valores economicos, sociales y culturales.

1 Pierre Velu, Mondialisation, Villes et Territoires, Paris, PUF, p. 245.
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En este libro, que reune los trabajos de autores franceses,
italianos, estadunidenses, europeos, brasileiios y mexicanos,
hemos abordado las cuestiones que conciernen a esta pro
blematica regional actual. En la primera parte se discute la
dinâmica de las regiones; la manera en la que éstas se cons
troyen. En la segunda, la tematica de los actores de la dina
mica regional, fundamentalmente los empresarios, su rela
cion con el Estado y con el resto de la economia de sus paises.
En la tercera se analizan las transformaciones que se Bevan a
cabo al nivel de las empresas: las relaciones con otras unida
des economicas, con proveedores, asi como en el proceso
mismo de produccion. Por ultimo, se examinan los efectos
polfticos de este proceso de encuentro entre el nivel regional
y el mundial.

En el primero de los temas se interroga sobre 10 que pasa
con la categoria territorial en el contexto de globalizacion y
regionalizacion ~Qué uso se hace de esta categoria y qué
explica? Que se postule en primer lugar, en este trabajo, la
referencia territorial no quiere decir, que exista un prejuicio
a favor 0 en contra de ésta, sino que, como se vera en los textos,
la problematica territorial se relaciona claramente con las
siguientes partes dellibro que conceden la identificacion y la
accion de los grupos sociales y politicos que intentan afirmar
se en el contexto global.

Una segunda tesis que resulta en estos trabajos es que la no
cion de territorio permite identificar las wnas de produccion,
innovacion y actividad que estan mas 0 menos adaptadas a
los mercados globales 0 locales en formacion. Se identifican
a cuatro tipos de territorio: los de vieja industrializacion de
tipo regional; el territorio posindustrial; el territorio que se
enfrenta a un nuevo tipo de competencia y, el nuevo territo
rio industrial.

Los articulos de la primera parte de este libro muestran
como, a través de 10 local, es posible enfatizar una imagen posi
tiva 0 dinamica de las distintas regiones y como, al mismo
tiempo, no se pueden regir en un modelo economico. No es
factible crear recetas economicas a pesar de que existen
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coincidencias en la aplicaci6n de algunos de los instrumentos
de politica econ6mica que son comunes a muchos paises dei
mundo y que redundan sobre todo en la instauraci6n de
distintas formas de flexibilidad. Aun si, hist6ricamente, es
posible notar que se dan algunos periodos de dinamismo, y
que pueden distinguirse los distintos elementos que 10 han
estimulado, nada prueba que estas tendencias se manten
dran en el futuro ni que puedan elaborarse modelos que sean
aplicables a otras circunstancias. No obstante, es interesante
y hasta sorprendente que en los discursos de las élites locales
puedan encontrarse practicamente los mismos términos y la
misma ret6rica con el objeto de construir el imaginario de la
localidad.

Sin embargo, esta visi6n que es satisfactoria para un
ge6grafo, no 10 es para un economista 0 un polit610go, para
quienes el hecho de hacer a un lado la escala nacional omite
aquello que es 10 mas importante: que la globalizaci6n tenga
consecuencias tanto nacionales coma locales. Por ello en este
libro incluimos los aspectos econ6micos y politicos del fen6
meno.

Desde esta otra perspectiva, podemos ver que las regio
nes mas dinamicas ya no se conforman ni aspiran a recibir la
ayuda del exterior, ya sea para introducir obras de infraestruc
tura 0 para captar inversi6n extranjera; sus élites conciben el
desarrollo coma resultado de un proceso de realizaci6n de
sus propias capacidades. La especializaci6n flexible regional
es una de sus ventajas; de esa manera pueden participar en
forma competitiva con la producci6n a gran escala ubicada
en las aglomeraciones urbanas. Esta nueva forma de produc
ci6n se basa cada vez menos en las ventajas estaticas de los
precios de los factores: ya sean las materias primas locales 0
los costos de la mana de obra.

Las regiones que tienen mayor capacidad de acci6n sobre
si mismas se plantean el problema del desarrollo mas alla deI
mero crecimiento econ6mico, que incluye elementos socia
les, culturales y politicos. Mas aun, el dinamismo econ6mico
encuentra sustento en bases sociales y culturales porque apro-
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vecha la sinergia de los agentes regionales y locales articula
dos a ciertos valores y creencias comunes, que se refieren al
origen fundacional 0 a un futuro derivado de sus propios
proyectos politicos regionales. Estas regiones estan en condi
ciones de negociar con el Estado nacional su tipo de relaci6n,
exigir mayor autonomia y participaci6n regional en la orien
taci6n de su propio desarrollo.

Las regiones con menor capacidad de acci6n, las que estan.
ubicadas en las economias emergentes 0 en los pafses menos
desarrollados, y peor aun, las mas atrasadas, cuentan con
estructuras econ6micas e instituciones sociales poco consoli
dadas. En ellas, la preminencia de algunos actores econ6mi
cos y politicos se desarrolla en detrimento de otros agentes y
de las comunidades locales; sus ventajas primordiales siguen
siendo la venta de sus recursos a bajos precios.

Por otra parte, la dinamica global.regional ha transforma
do las relaciones de las empresas que se ubican en estas regio
nes, tanto las que existen entre ellas, como en su interior. Una
de las interrogantes principales es, si en estas regiones que
estan mas vinculadas al mercado internacional podemos ver
el surgimiento de un nuevo modelo de producci6n que
sustituya al fordismo. Lo que resalta de la maY0rla de los
estudios es el hecho de que, a diferencia de 10 que creen
algunos autores, no se esta implantando un nuevo modelo,
porque no existe coma tai. La forma que estan adoptando las
relaciones entre las empresas y en su interior, no responde a
una forma general, sino a formas particulares, que dependen
de las fuerzas sociales presentes en cada caso; en algunos,
puede parecer que existe un nuevo modelo de relaciones
entre empresas y nuevos métodos de organizaci6n dei traba
jo; sin embargo, en otros destacan las diferencias. Las formas
que adoptan las relaciones entre empresas y las relaciones
laboraies en su interior responden mas bien a la relaci6n en
tre el capital nacional y el internacional, al papel que ocupa
la regi6n en la division internacional del trabajo y, a la fuerza
de los distintos actores: en especial el sindical y el empre
sarial.
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Abordamos, por ultimo, las consecuencias poHticas de
esta dimimica entre regi6n y economia mundial; la que resul
ta mas patente es el debilitamiento de los Estados nacionales.
La dialéctica entre las regiones y la economia mundial rebasan
la capacidad de acci6n de los aparatos estatales. En primer
lugar, en muchas ocasiones 10 que se conforma es una regi6n
transnacional. Por otra parte, el capital, que es el principal
involucrado, no corresponde a ningun Estado-naci6n tradi
cional. Esto tiene efectos importantes sobre las regiones en
las que se da esta dinamica: en 10 referente a la politica local,
a la relaci6n entre las regiones y el centro, etcétera.

La importancia creciente de 10 regional parece estar en
contrapunto con el debilitamiento de los Estados nacionales,
al grado de que las regiones muestran su capacidad de
expandir su autonomia con respecto a la de de su pais, vincu
landose directamente con la economia internacional, 0 mas
bien, con otras zonas econ6micas naturales, muchas de las
cuales aspiran a no reconocer los limites administrativos y
politicos impuestos por los Estados nacionales. Los vinculos
se dan entre unas regiones y otras -mediante la utilizaci6n
de la imagen de Veltz- coma si se tratase de una economia de
archipiélago.

No obstante, el Estado sigue teniendo un papel funda
mental que desempefiar en este nuevo tejido de relaciones.
Por una parte, necesita velar por la coherencia y eficacia de
esas relaciones en el largo plazo y no s610 cumplir con un
cometido estrictamente técnico, como entrenador de perso
nal, constructor de infraestructura 0 asistente social. Por otra,
conserva su funcion politica, en el sentido de que promueve
y preserva la solidaridad y la cohesion social.

Por ultimo, 10 diverso y complejo de la actividad econ6
mica tiende a una redistribucion deI poder local y regional,
donde formas e instituciones modernas y democraticas de
participaci6n social sustituyen practicas de control politico y
social basadas en los esquemas tradicionales de dominio,
como el c1ientelismo 0 el caciquismo. Para 10 cual es funda
mental· la acci6n conjunta de agentes publicos y privados



INTRODUCCION 19

capaces de recoger y encauzar las iniciativas locales para con
vertirlas en proyectos estratégicos; generar y alentar formas
y redes de cooperacion; auspiciar los cambios institucionales
que hagan viable el desarrollo de los propios recursos huma
nos, organizativos y tecnologicos desde una perspectiva local
y otra regional.

Todos los textos aqu! reunidos muestran coma la logica
local esta basada sobre todo en relaciones sociales entre
politicas, actores, etc. Segoo el caso, se da prioridad al ana
lisis de los instrumentos de politicas publicas tendientes a
incrementar la competitividad, as! coma a las ventajas histo
rieas referidas a recursos humanos y materiales; y a la cons
truccion de un mita fundador que se erige en contra de la
escasez de estas ventajas. Ofrecemos al lector estos trabajos
coma una introduccion a este complejo tema que abarca la
problematica de las regiones ante los procesos de globalizacion.
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ELABORACI6N DE UNA NUEVA
CONFIGURACI6N REGIONAL, SIMB6LICA
y REAL, POR PARTE DE LOS EMPRESARIOS

LOCALES DEL NORTE DE MÉXICO

lliLtNE RIVItRE n'ARc *

La intenci6n de este articulo es observar c6mo se elabora una
configuraci6n regional simb6lica y real, en toma de la pro
ducci6n industrial, en la que los empresarios locales son los
actores clave. La zona fronteriza dei norte de México, parti
cularmente en el noroeste dei estado de Chihuahua, a pesar
de no haber tenido ninguna tradici6n manufacturera, cuenta
con un ritmo de crecimiento industrial constante desde hace
tres décadas (aproximadamente 5 % anual desde 1980). La
creacion de empleos industriales s610 disminuy6 entre 1991
y 1992 (hasta volverse negativa) pero se increment6 de nuevo
en 1993. Mas de una tercera parte de la poblaci6n activa
trabaja en el sector secundario. La balanza comercial sigue
siendo positiva, 10 que no es sorprendente puesto que la
industria maquiladora representa la principal actividad re
gional. Sin embargo, un dato puede resultar particularmente
interesante: entre 1988 y 1990, el empleo industrial en gene
rai pas6 de 203 000 personas a 280 000, entre las cuales, se
registra una progresi6n de 151000 a 160000 empleados en
la industria maquiladora. Es decir, que durante estos dos
aiios, el crecimiento fuera dei sector maquilador super6 el
ritmo, -ya considerable hasta 1988- de la tasa de crecimien-

·CREDAI., CNRS, Pads.
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24 LA RESTRUCIU1lACI6N TEIllUTOIUAL

to dentro de la maquila (que representaba entre 10 Y20 mil
empleos al afto).1

Estos datos nos Bevan a concebir el surgimiento de una
nueva regi6n de producci6n cuyos limites geograficos resul
tan imprecisos ya que cada elemento que sirve para definir
la estructura 0 para construir una red, los dibuja de manera
distinta: puede ser un estado fronterizo en el norte de México
como Chihuahua 0 Sonora, y deI lado de Estados Unidos,
Texas, Nuevo México, Arizona 0 California, 0 bien un eje
urbano como Chihuahua-Ciudad juarez-El Paso-Dallas
Albuquerque, etc. Pero es el control de un espacio territorial
10 que caracteriza la pretensi6n de los grupos de empresarios
locales, que impulsan esta dinamica del empleo industrial.
Comparten tarnbién ciertos rasgos de identidad que los lleva
a interpretar los nuevos modelos de competitividad y de
globalizaci6n en funci6n de sus herencias locales y de la
pertenencia a un territorio.

Para establecer la relaci6n entre estos actores y la regi6n
que contribuyen a conformar, tendremos que formular algu
nas advertencias sobre la naturaleza de la regi6n en proceso
de formaci6n frente a los modelos de referencia, ahora cono
cidos, y la situaci6n mexicana actual junto con algunos ele·
mentos de comparaci6n (Brasil y Asia) y propondremos una
interpretaci6n deI discurso de identidad que expresaron los
empresarios durante numerosas entrevistas realizadas entre
1989 y 1993.

BALANCE DE LA COMPETITIVIDAD DE LA REGI6N

Numerosos inverstigadores realizaron analisis empiricos so
bre el método de desarrollo de la industria maquiladora que
los estados de la frontera norte de México emprendieron
en los aDos sesenta, basandose en un modelo que se habia

1 Sin embargo, no se trata de exagerar la importancia deI estado. 5610
representa ~% de la poblaci6n mexicana y un poco 1mb que ~% de la producci61l
nacional.



NUEVA CONFIGURACl6N REGIONAL, sIMB6uCA y REAL 25

experimentado en forma similar en Taiwan y Singapur, que
se extendio también en el Caribe, particularmente enJamai
ca y en la Republica Dominicana.

Economistas de la Universidad de Austin y deI Colegio de
la Frontera Norte han presentado el primer periodo de la
industria maquiladora coma fordista, a pesar de las fluctua
dones y de los aiios de recesion que afectaron a México y
Estados Unidos. El final de los anos ochenta y el prindpio de
los noventa marca un cambio en la construcdon intelectual
tanto de un nuevo proyecto coma de una nueva etapa de
industrializacion en el norte. Esta nueva etapa se plantea en
tomo de dos enfoques y dos series de actores:

l)Los economistas adoptan nuevas terminologias. Distin
guen la presenda de productores flexibles posfordistas de las
manufacturas de tipo fordista (que suelen ser grandes multi
nadonales); las fâbricas de ensamblaje de trabajo intensivo
tradidonal y las fâbricas mexicanas tradidonales. La mayor
parte de estos estudios concluye que no existe sinergia local
que permita definit unos distritos coma los que se describie
ron en Califomia, Dallas 0 Phoenix, y la mayoria de las
empresas cuyas caracteristicas de fundonamiento se califi
can coma posfordistas son maquiladoras para grandes cor
poradones estadunidenses (0 muy raras veces japonesas).2
Vemos que cabe matizar esta observadon.

Sin embargo, éstos toman poco en cuenta la concentra
don espadal de un conjunto de empresas en el territorio
mexicano, entre las cuales centenares son pequenas e inte
gran poca mana de obra (entre 4 y 15 personas), pero cuya

2 Para una tipologia de las empresas, véase Patricia A. Wilson, ~The new
1l1aquiladoras: flexible production in low wages regions". COIIImunity and ngi01llJl
planning worlei", paper. Series num. 9, Austin. Texas. abril de 1989. Acerca de la
produccion flexible, véase Jorge CarriDo V.• Taller, lTabajo)' poljticas de empka en
México. CREDAI...IllEAl., octubre de 1993. Para un analisis de los distritos dei sur de los
Estados Unidos. ADen]. Scolt. "Léconomie metropolitaille: organisation industrie
De et croissance urbaine". en Georges Benko y Alain Lipietz (dir.), "Les régioJU qui
gagnent. Économie et liberté", Pl'.", 1992; Y Robelt Salais y Michael Storper. Les
mondes de p.-oduction. "La haute tedmologie en Californie. Un1l10nde de production
immatérielle dans un contexte marchand". De 1'1::11"'...... 1993.
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Sectores industriales modernos y de servicios
que no son maquiladoras en CiudadJuarez

(evoiucion dei numero de empresas)

Material fotogrâfico
Artes gracicas
Mecânica automotriz
Electr6nica
Talleres diversos

Total de la muestra
Total dei sector

Fuente: Canacintra

1987

72
115
204
62

263
716

3186

1990

142
117
224

68
364

915
4108

presencia, particularmente en CiudadJmirez y Chihuahua es
muy reciente y nada fortuita.

Paralelamente, las fuentes estadisticas disponibles siguen
dando entre 1991 y 1992 (ano de los efectos locales de la rece
sion estadunidense) una proporcion de insumo de origen
mexicano en el consumo de la industria maquiladora que no
rebasa 2% (1.5% en 1985. Fuente Secofi).3

2) Por su parte, las élites locales (empresarios y profesio
nales) reunidas en asociaciones, asi coma numerosos politi
cos locales preconizan la necesidad de llegar a una etapa mas
integrada, menos dependiente, menos concentrada en la
absorcion de mana de obra barata ymas detectora de nuevos
mercados locales. Ahora bien, esta etapa tarda en llegar ya
que los problemas y las trabas que ocasiona dicho atraso se
sigue denunciando hoy en los mismos términos que a finales
de los alios ochenta. Sin embargo, las explicaciones de esta

~ Un mapa al l"eSpecto, muestra que entre los participantes de la feria de
pl"Oductores de insumos que tuvo IUgal" en 1991 en CiudadJuarez, a iniciativa de la
empl"esa Desa....ollo Econ6mico de Chihuahua, la mayor parte de los exponentes
tenia su direcci6n profesional en El Paso, Texas. Ahora bien, 5610 una parte de estas
insumos se pl"Oduda ahf. El resta unicamente transita por esta ciudad. Existe sin
embargo un intento insistente de explorar el mel"cado fronterizo de los insumos por
palte de empresas dei centro dei pafs, particularmente de Toluca, Cuernavaca y
Guadalajara. Por otro lado, aunque los insumos comerciales y de adquisici6n de
técnicas son esu"echos con Califomia, ésta no se encuentra presente en el mercado
de las refacciones, contraliamente a Albuquerque.
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situacion son mUltiples y al parecer no se pueden c1asificar
segun el sector que la expresa.

En la dificil definicion de estos espacios industriales que
proceden de la dimi!llica en la industria maquiladora, y en el
contexto general de globalizacion se destaca el incremento
de concentracion territorial que no se reparte ni se interrum
pe por el estado, en el que a pesar de las presiones publicas
para incitar a una distribucion espacial mas pareja, el ritmo
de creacion de empresas parece exponencial unicamente en
las ciudades de Jucirez y de Chihuahua.4

Chihuahua y el conjunto de la zona de transicion ubicada
en el corazon geogrâfico dei Tratado de Libre Comercio
(n.c), requieren que se plantee su construccion debido a que
conforman una region poco poblada, casi desértica, carente
de tradicion industrial, en la que se confrontan taylorismo y
formas de flexibilidad propias de la tradicion mexicana deI
paternalismo, de la informalidad, 0 bien de una adaptacion
a las formas de gestion consideradas coma modernas. Insis
tiremos entonces en la hipotesis de que la aparicion de una
serie de empresarios abiertos a las ideas neoliberales, se
debio a que siguieron una estrategia activada por la crisis de
los ochenta, por la liberalizacion y por los efectos de proxi
midad con algunas de las ciudades estadunidenses mas com
petitivas en el campo de la reciente competitividad, coma 10
son Dallas, Los Angeles, Phoenix, etcétera.

COMPARACIONES INrERNACIONALES

El analisis de las condiciones dei surgimiento de nuevas
zonas de producciqn moderna, sobre todo en los paises que
no forman parte de la triada, nos lleva frecuentemente a
plantear esta problematica coma esencial. Por nuestra parte,
hemos intentado poner en perspectiva el comportamiento
(con 20 aiios de diferencia) de los empresarios locales de dos

4 POl' 10 que respecta a la Crontera entre México yEstados Undos, pOl' supueSlO.
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estados asiaticos, Taiwan y Singapur, en relad6n con los dei
norte de México. Aludiremos luego a algunos resultados de
este estudio,5 pero podemos sefialar de antemano que su
pertenencia territorial y sus rasgos hist6ricos de identidad
son factores que aumentan la complejidad de los comporta
mientos que suelen considerarse como universales y, mas
aun en el contexto de la globalizaci6n. Nos parece entonces
interesante plantear el esbozo de una comparad6n con situa
ciones regionales brasilefias. Muchos autores -polfticos y
economistas- se cuestionaron acerca de la aparid6n, dei
noroeste estado de Ceara, de una categoria de los '16venes
empresarios" caracterizados por "una fuerte identidad terri
torial que va mas alla de la diversidad de los sectores y el
tamafio de la:; empresas".6

Desde luego, el contexto cearense es muy distinto dei de
Chihuahua. Se trata, hist6ricamente hablando, de uno de los
estados mas pobres de Brasil y de un estado que hered6 una
larga historia social, muy poblado y tradidonalmente espe
dalizado en las actividades artesanales, textiles y de la confec
d6n. De modo que es hada estos sectores y hacia la alimen
tad6n que se orientan los '16venes empresarios" deseosos de
modernizarse, pero sin romper con las actividades tradicio
nales, ni con la identidad regional.

Por 10 tanto, este pasado constituye un elemento distinti
vo importante. Pero la ausencia de un antecedente industrial,
en ambos casos representa un elemento comun; es decir, el
no haber pasado por un periodo llamado "fordista", como
ocurri6 con el estado de Sào Paulo.' De ahf que podamos

:. Catherine Paix·Qavei y Hélène Rivière d'Arc, Les enlr~nt!UTs locaux, acteurs
el médiateurs dr la nmtvelle élape d'internalio7Ullisalion des deux colés du Pacifi~:

l'exemple du Nord-Mexique. de Singapour et de Taiwan, Programme L'enu-eprise dans
les pays en voie de développement. Parfs,julio de 1994.

li Véase Marcus A. de Melo, el al, Eliles nnjmsariais, proeessos de modn'niwcao e
polilicas publicas: 0 caso do (;mm, Instituto de Estudos da Cidadania, Recife, FWldaci6n
Ford, marzo de 1994.

, No analizaremos aqul la comparaci6n con el estado de Sao Paulo, aunque
presenta también un fuelle crecimiento en los empleos industriales. Pero repre·
senta, pol' excelencia, la regi6n que contiene aûn muchas de las caracterlsticas de la
industrializaci6n fordista. Con base en W1a cartografla que hemos l'ealizado (Samba-
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comparar algunas organizaciones recientemente creadas en
Fortaleza, como el Pacto de Cooperaci6n (1991), que asocia
a grandes y pequenos empresarios en el sena dei Centro de
las Industrias de Ceara (CIC), con asociaciones de Chihuahua,
tales coma Desarrollo Econ6mico de Chihuahua 0 Apimex.8

El "éxito" coyuntural de Ceara en términos de indicado
res industriales, es parecido al de Chihuahua. Ha tenido un
crecimiento industrial ininterrumpido entre 1980 y 1992 que
lleg6 a alcanzar 6 % al ano. Pero en términos de prestigio,
obtiene mejores resultados que Chihuahua debido a la pro
moci6n de su imagen en los medios nacionales de comunica
ci6n; en efecto, los promotores dei cambio han adquirido
cierta posici6n poHtica en Ceara; se han convertido en los
"j6venes reformistas". La publicidad para la "moda de Cea
ra" aparece en los muros de Sao Paulo, de Rio deJaneiro y
de Bahia.

De modo que en esta historia comparativa se destaca el
discurso en tomo a la identidad yal territorio, asociado a una
aplicaci6n en sectores industriales distintos en la regioness
de Ceara y Chihuahua.

EL PROBLEMA DE LA CRISIS DE 1994 PARA EL ANAusIS

DE LA SITUACIÔN LOCAL

Muchas hip6tesis sobre la territorializaci6n durante la ultima
década, venian a moderar la euforia dei discurso sobre la
recuperaci6n econ6mica. Observaban un México cortado en

Hervé-Thery-Reclus) en relaci6n con las industlias textil y de la confecci6n, que
penniten comparar los dos estados (1980-1985), se puede observar que la "nueva
industrializaci6n" en Ceani resulta concomitante de una marcada centralizaci6n (en
Fortaleza), mientras que las pequeiias empresas estân mucho mas dispersas en las
pequeiias ciudades dei estado de Sào Paulo.

8 Desarrollo Econ6mico de Chihuahua es una empresa que otOi-ga servicios a
los empresarios, la cual fue creada por los mïsmos. Apimex es una asociaci6n que
reline a j6venes empresarios para la producci6n de iJuumos y para la promoci6n de
la exportaci6n. La comparaci6n concierne a los empresariosj6venes en la busqueda
de competitividad (en toma dellema: "calidad total") Ysobre todo a la necesidad
de establecer lazos entre pequeiias y grandes empresas.
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dos. Algunas consideraban que el norte lograria impulsar al
sur. ûtras opinaban que el contraste entre los dos espacios se
acentuaria, por Ultimo se encontraban las que, en el contexto
de globalizaci6n, tendian a ocultar la existencia y la impor
tancia frente a las recomposiciones regionales y ante una
nueva multipolarizaci6n. Sean cuales fueran las razones pre
cisas y exactas de las crisis financiera, econ6mica y politica
que atraviesa el pais, dicha crisis mexicana recuerda la impor
tancia clave de este factor, ya que: 1) quebranta por si sola el
mundo de las finanzas, 2) sus repercusiones afectan probable
mente tanto la dinamica industrial deI norte coma las activi
dades deI sur, acarreando considerables dificultades sociales
en ambos casos. A continuaci6n se presenta un ejemplo
previo y una pregunta para ilustrar este prop6sito planteado
coma hip6tesis: una proporci6n nada desdeiiable de los
empresarios que hemos entrevistado, tal vez la tercera parte,
esta endeudado en d61ares porque eI acceso a los bancos
resulta mas facil en Estados Unidos y las tasas de interés son
menos elevadas. Por otra parte, ~qué sucedera con los que
vendian principalmente en pesos, y tienen deudas en d6lares,
en esta fase aun poco consolidada de industrializaci6n loëal?
y por Ultimo, los productores mexicanos -acusados por mu
cho tiempo de producir para un mercado nacional cautivo
~acaso podran sacar provecho de esta vertiginosa caida deI
peso? De seguro influinln algunos elementos de esta profun
da crisis en los rasgos fundadores deI discurso acerca de la
identidad regionalista de los empresarios de Chihuahua que
analizaremos.

Precisemos que la mayor parte de los entrevistados entre
1990 y 1993, afirmaba tener confianza en la politica de
apertura de Carlos Salinas pero se declaraban mas bien
"panistas",9 y no se esperaba una crisis financiera tan brutal,

9 Véase el excdelUe anlUisis de Yemile Mizrahi, en &auting Businas-Goveme
mmt &1IJtions in Maiœ: TM EJfIe'rgmU ofPani.st4 EntTeJ1rnrmn. Centro de Investiga
ci6n y Docencia Econ6mica A.C., México, octubre de 1994.
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aunque algunos justificaban su deuda en pesos por el cons
tante riesgo de devaluaci6n.

DISCURSO SOBRE LA lDENTIDAD Y CONSTRUCClÔN

SIMBôUCA REGIONAL

El origen y la trayectoria de los "empresarios locales" crean
un grupo muy heterogéneo. lO Hemos aludido a esta hetero
geneidad en otra ocasi6n. Pero el grupo ofrece una ret6rica co
mûn destinada a legitimar la existencia de sus miembros
coma actores de un crecimiento local ininterrumpido desde
hace casi 15 aftos y coma artifices de la modernidad local e'
incluso poHtica (desde su punto de vista: es la capacidad para
actualizar la competitividad y para influir en el proceso de
democratizaci6n basândose en una confusi6n consensual entre
liberalismo politico y neoliberalismo econ6mico).

Dos elementos de kste discurso, que ilustra la construc
ci6n regional a través de la estructuraci6n de una identidad, se
destacan particularmente en esta ret6rica: el prop6sito anti
centro (en contra de la ciudad de México, altamente descen
tralizador), y el discurso acerca de la adversidad que, aI
fortaIecer la voluntad, permitiria situarse en el campo de la
competitividad.

Por Ultimo; un método, asi coma la pertenencia a unas
redes eventuaImente transfronterizas -pero coma 10 veremos,
muy circunscritas geogrâficamente-, les permite enfrentar
las determinaciones de las nuevas coacciones mundiales de
competencia.

Resaltando la eficacia de este discurso, recordemos aIgu
nos rasgos de la producci6n econ6mica dei grupo: las empre-

10 Vbse, sobre todo los estudios de A1ejandra Salas Poras, Grupos emfmsaritJ/n
en ChiJI1UJh'IIIJ dl 1920 al prtseflle. C1DE, México, documento de trabajo. Del mismo
autor, Nuestm.frrmtem Nrn1e, México, Nuevo Tiempo, 1989. Véase también Carlos
Alba Vega, LM empmarios dl C1Iih'lllJh'IIIJ, México, Seminario deI CRt:DAL, didembre
de 199!J, en el marco dei acuerdo entre la CNRS Yel Conacyt. y Hélène Rivière d'Arc,
Les ris.wc d'~trrpreneuTJ dans le 1IOfIl du~ ont·ils besoin de l'ÉltJt' 1993
(inédito).
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sas suelen ser muy pequeflas. Casi 80 %fueron fundadas por
su actual propietario. Muchas de ellas no consideran la cues
tion de los mercados como un problema grave, aunque la
busqueda de un espacio comercial fronterizo aparece como
una necesidad para la tercera parte de los empresarios.1l

~Significaraesto que se esta formando un mercado regional
importante, suficientemente dinamico como para absorber
una produccion aun modesta (fuera de la maquiladora)?
Cabe subrayar, que la demanda dei Estado mexicano a través
de sus empresas locales 0 federales sigue representando un
mercado importante para algunos sectores electronicos de
vanguardia. De éstos, enfocaremos algunos: la electronica
(barras numéricas, contadores, etc.); la fabricacion de pro
gramas de computacion, la reparacion de piezas electronicas
y mecanicas, la fabricacion de refacciones mecanicas en
pequefla cantidad correspondiente a las exigencias deiJust at
time y de los flujos continuos y, la fabricacion de productos
de tecnologia sencilla (etiquetas por ejemplo). Estos Ultimos
productos entrarian mas bien en el mercado cautivo de la
industria maquiladora aunque no todos formen directamen
te parte de esta actividad.

La construccion de la identidad de los empresarios gira
sobre dos polos: el mercado y los valores. Tanto en un polo
como en el otro hallamos argumentos que reflejan tanto las
determinaciones de la globalizacion como una singularidad
regional reivindicada. Es cierto que como 10 escriben Salais
y Storper,12 result6 muy interesante el hecho de:

[...] explicar el génesis dei desarrollo industrial de Estados
Unidos [...] por la existencia de un continente casi vado que
habra engendrado una demanda de bienes ligeros. rapidos y
baratos mas que durables [...] el grado elevado de separaci6n

Il Esta falta de afinnaci6n fœnte al problema del mercado que suscita una
interpretaci6n un poco contradictoria, se debe tal vez a la forma en que se hicieron
las pre~tas durante la investigaci6n.

1 Véase Robert Salais y Michael Storper, Les mondes de production, [HESS, Pans,
1994, particu1aJ.mente el capitulo V, "La haute technologie en Californie: un monde
de production immaterielle dans un contexte marchand".
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espadal (autom6vil, avi6n, teléfono) que habla constituido un
conjunto tecnol6gico.

Del mismo modo, dicen ellos, existio una periodicidad de
los valores ligados a la edificacion del personaje del empre
sario (movilidad individual, igualdad formaI de las oportuni
dades pero desigualdad de los destinos particulares), asi
coma en la representacion deI modelo ideallegitimo para un
estadunidense, que va del colono de la frontera del siglo XIX,

al hombre de ciencia interesado por la empresa de finales del
siglo xx.

La evocacion de esta construccion diacronica puede ser 1itil
para explicar la situacion regional del norte de México y el dis
curso de los empresarios. En fin, tanto el sur de Estados Unidos
coma el norte de México son espados muy poco poblados en
los que el mercado interior apenas esta apareciendo. Pero
todos los elementos que acabamos de mencionar, en lugar de
poder precisarse en un periodo, se entremezc1an. Sin embar
go, destacan dos tipos de "productos/mercados/consumo"
que al parecer siempre corresponden a este tipo de espacio
y de sociedad movil: productos ligeros de duracion limitada,
todo 10 relativo al automovil y a la comunicacion-telefonia.
En cuanto a los valores y las cualidades que los empresarios
mexicanos se atribuyen a si mismos, remiten por supuesto a
su identidad pero estan relacionadas con los rasgos de la
historia regional. Desde el punto de vista de los valores, unD
de los mas preciados es la capaddad de movilidad; implica
una alta valorizacion individual de aquel que tuvo la auda
cia de aprender nuevas técnicas -coma obrero 0 técnico- en
el extranjero, particularmente en Los Angeles, 10 que es
menos audaz pero frecuente en El Paso. Por 10 que respecta
al modelo ideal, seria una combinacion del selfmade man que
resucita el mito pionero, y deI ingeniero dedicado a la activi
dad empresarial después de haber realizado sus estudios en
un instituto tecnologico prestigioso y a veces en la industria
maquiladora. En el nivel espacial seria la version mexicana
deI modelo "disperso". En 10 social la asociacion padre-hijo
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corresponderia bastante bien a esta busqueda dei modelo
ideal (padre obrero exmigrante temporal, hijo ingeniero).

Sin embargo, esta personalizacion local se conjuga a su
vez con una adhesion a los criterios internacionales de com
petitividad, que se traduce en una falta de confianza de los
empresarios mexicanos en 10 referente a la originalidad de
sus practicas de gestiôn, 0 en las dificultades que enfrentan
a la hora de reinterpretar 10 que consideran coma los mode
los mas relevantes. de la competitividad a nivel mundial:
modelos "estadunidenses", '1aponeses" e "italianos".13 Sin
embargo, el apego a la identidad, destinado a conferir un
prestigio, en el doble ambito regional e individual, les obliga
a tratar de construir un eventual modelo mexicano, no obs
tante mucho menos afirmado que en los casos asiâticos. De
ahi que los empresarios aludan a ciertos rasgos paternalistas
de las relaciones de trabajo vigentes en México, que llegan a
presentarse como base de un "modelo mexicano" en gesta
cion, que permitiria llegar directamente a la flexibilidad
pasando por alto la rigidez dei sistema corporativista sin
dical.

Es asi también coma la region aparece claramente por
medio de la referencia al otro, con el fin de distinguirse; el
otro resulta por cierto doble. Es el centro dei pais simboliza
do por la Ciudad de México, lugar del poder central y dei
Estado, situado en uno de los polos geogrâficos, por asi
decirlo. Son también sus interlocutores estadunidenses, con
los que quieren mantener relaciones a la vez estrechas y autO
nomas, correspondientes a una multipolaridad geogrâfica:
El Paso, Albuquerque, California, Texas, Chicago, etcétera.

Los empresarios de Chihuahua difunden con gusto la
idea de que su creatividad y su sentido de la responsabilidad
colectiva, guiada por los mas ricos y prestigiosos, impulsaron

1~ El interés por el modelo "italiano" se explica por dos razones: la creencia en
la pequeiia empresa competitiva por una parte, y por otra, al hecho de que existan
numerosas empresas de cerâmica y de muebles, productos sobre los cuales se
considera que ltalia se encuentra a la vanguardia de la creatividad y deI mercado.
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los cambios econ6micos en la regi6n fronteriza desde los
aiios sesenta. Para propiciarlos, consideran que tuvieron que
enfrentar una adversidad estructural nacional y regional: una
adversidad polftica nacional y una adversidad geogrâfica
regional.

En 10 nacional, regresan constantemente a algunos t6pi
cos respecto a los obstaculos inducidos por la intervenci6n
burocratica deI Estado. Segun la mayor parte de ellos, el
proteccionismo quisquilloso acab6 por estancar la dinamica
industrial mexicana. Los empresarios sehabrian contentado
entonces con satisfacer la demanda de un mercado cautivo y
protegido. Confortablemente instalados en una ausencia to
tal de competencia, no habrian modernizado ni sus produc
tos (invendibles en eI mercado internacional), ni sus equipos,
ni su gesti6n subordinada al poder sindical y a la ley deI
trabajo. Solamente los hombres de negocios de los estados
deI none, y particularmente los de Chihuahua, habrian reac
cionado a esta asfixia, toda vez que la proximidad con Esta
dos Unidos les ayudaba a temer menos a sus vecinos que a
sus compatriotas. El Estado se ve también acusado de buro
cracia, de centralismo extremo e ineficiente; de ser, por
interés propio, eI ciego defensor deI corporativismo sindical;
es decir, de una legislaci6n deI trabajo controvertida, asi
coma de corrupci6n. Este conjunto de acusaciones ideol6gi
cas lleva a los empresarios a plantear eI principio de libertad
coma sin6nimo de liberalismo, en eI que se combina 10
econ6mico y 10 polftico.14 De ahi que frecuentemente perci
ban al régimen priista mexicano coma antidemocratico a
pesar de los "adeIantos" realizados en eI sexenio deI presiden
te Salinas de Gortari.

Este analisis se acompaiia 16gicamente de una posici6n
sumamente anticentralista y favorable a la mayor descentra
lizaci6n posible de los poderes, particularmente en materia
de fortalecimiento de las negociaciones directas entre ciuda-

14 Aunque casi nUl1ca se refieren a América Latina, continente que para ellos
parece una "tierra inc6gnita", suelen reivindicar la influencia de Hernando de Soto
y de su famosa obra El otTO sendero.
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des: El Paso y CiudadJuarez por ejemplo; entre gobernado
res de estados fronterizos (Chihuahua, Texas, Nuevo Méxi
co); entre camaras de comercio y de industria pertenecientes
a dichos estados; y por ultimo, en materia de autonomia
bancaria (redes de los bancos nacionales coma Bancomext y
Nafinsa).

Esta insistencia en la descentralizacion refleja una identi
ficacion regional que suele tomar la forma concreta del
estado de Chihuahua. Este territorio cobra entonces una
dimension simbolica: los empresarios (y no cualquier inmi
grante) son los herederos de los pioneros; esto explicaria su
afan de independencia, de riesgo y de prestigio social que se
expresaria de manera distinta a las otras regiones del pais y
que no temeria ir contra corriente de las ideas establecidas
en México. Su dinamismo suscita una movilidad social unica
en el pais y al mismo tiempo se alimenta de ella. Pero la
imagen del pionero no se reduce a su individualismo ni a su
capacidad para desafiar el sistema estatal, pretende también
haberse curtido en un medio geografico hostil: distante de
los centros de poder, ya sean mexicanos (México y Monte
rrey) 0 estadunidenses (del noreste, California y Dallas). Esta
proximidad con una saliente un poco perdida deI sur de
Texas y con los otros estados deI sur de Estados Unidos
(desérticos en sentido propio y figurado, hasta una época
reciente, de Nuevo México y Arizona), contribuirian a presen
tar el impulso de un proyecto economico privado coma un
verdadero desafio. La hostilidad deI medio geografico cuyas
agresiones se deben vencer, implica también alusiones al
clima rudo y a la escasez de los recursos locales (particular
mente de agua). En fin, otros tantos ingredientes que permi
ten componer la figura deI empresario, ya sea pequeÏlo 0

grande. I5

15 Véase las evocaciones de la rudeza y de la vida regional, en 6scar J.
Mart{nel, Ciudad Jtuirez, el au~ de una ciudad fronteriza a partir de 1848,. Fondo de
Cultura Econ6mica, México, 1982. Véase también Fernando Jordan, Cr6nica de un
pais bdrbaro, Centro Librero La Prensa, Chihuahua, 1989.
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La imagen asi elaborada lleva por supuesto a una fe
absoluta en elliberalismo que, a pesar de la afirmacion deI
discurso incondicionalmente favorable al TLC, oculta ciertos
temores ante el modelo estadunidense y la idea de potencia
que representa. Esta fe en elliberalismo les permite también
sentir confianza ante los socios estadunidenses y transmitir
les esta imagen. Resulta por 10 tanto muy elaborada, pero
tiene un a1cance limitado geogrâficamente al norte de Méxi
co y al sur de Estados Unidos; esta region se puede identificar
con un mercado interior en formacion, representativo de la
frontera en general. Este temor explica el afan de pertenecer
y mantener redes técnicas, economicas y sociales, nacionales
o interfronterizas.

De modo que la representacion que se tiene de Estados
Unidos radica en una construccion regional cuyos principa
les rasgos resultan familiares: desértica, poco poblada, pione
ra, hostil, etc., en las relaciones sostenidas con los actores
individuales 0 colectivos de este pais, en el funcionamiento
de las redes utilizadas y en los efectos casi cotidianos de la
convivencia directa.

~PoDRANDEFINIRSE TERRITORIALMENTE LAS REnES

DE PERTENENCIA?

A esta representacion aureolar de la region, elaborada a
partir de simbolos geogrâficos se incorporan redes que ob
servaremos en 10 referente a sus limites territoriales y su
eficacia. No analizaremos aqui el 'papel de las comunicacio
nes cuya capacidad parece reducida en materia de teléfono,
y que ademas es criticada por sus elevados costos, pero capaz
de satisfacer las imposiciones de la globalizacion. En cambio,
si consideramos que las redes socioeconomicas son instru
mentos clave, para la construccion dei medio, en el sentido
social de la palabra, cabe restituir las herencias que dieron
origen a su formacion, asi coma las coacciones locales que
les confieren sus particularidades.
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De acuerdo con su sector de formaci6n, y segun la rama
de producci6n, los empresarios pertenecen a redes distintas,
pero hay lugares que desempenan la funci6n de nudostrans
versales 0 de relevo, coma la Canacintra.16

Las diasporas constituyen hoy intrumentos particular
mente reconocidos para la proyecci6n mundial de algunos
empresarios locales. Es cierto, que este fen6meno concierne
particularmente a los asiaticos,17 pero se establecen también
lazos con la inmigraci6n mexicana en Estados Unidos, con
las camaras hispanicas de comercio y de industria, particular
mente las de Texas y de California. Sin embargo, no se trata
de relaciones tan estructuradas coma las que unen a los
miembros de la diaspora china, y sobre todo, el fen6meno no
tiene la misma amplitud, pero existe. En cambio, observamos
la presencia de toda una serie de asociaciones locales, regio
nales e internacionales. Aigunas tienen fines muy ligados a
este elemento esencial de la construcci6n de identidad terri
torial que se distingue de la del centro, (Ciudad de México).
Otras tienen coma objetivo el reconocimiento de un presti
gio de vasallaje entre poderosos y pequenos empresarios. Por
ultimo, existen adhesiones a networks cuyo origen suele en
contrarse en Estados Unidos, y cuya meta es adquirir técnicas
y conocimiento para una mayor competitividad. Es a menu
do a través de estas redes que se construyen las distintas
formas de contrato de cooperaci6n entre empresas mexica
nas y estadunidenses (por ejemplo, la situada en Albuquer
que ofrece la ensenanza de técnicas a cambio de la difusi6n
de sus productos en México, por parte de la empresa socia
situada en Ciudadjuarez).

16 Dos textos presentan mas detalladamente los sectores de fonnaci6n y su
re!aci6n con la pertenencia postelior a redes: Hélène Rivière d'Arc, Les réseaux
d'entrepreneurs dans le nord du Mexique ont - ils besoin de l'État' op. cit., inédita. C. Paix
Clave! y H. Rivière d'Arc, Les entrepreneurs locaux, acteurs et midiateurs de la nouvelle
étape d'internationalisation des deux cotis du Pacifique: l'exemple du Nord-Mexique, de
Sinpfour et de Taïwan. op. cit.

7 Véase distintos estudios de Catherine Paix-Clave!, también los estudios de
Cornelius, A. Wayne, en Center for us Mexican Studies, Universidad de Califomia, en
San Diego 1983, 1993 Y1995. .
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De acuerdo con los distintos tipos de redes, los sitios fre
cuentemente mencionados son dei lado estadunidense: El
Paso, Los Angeles, Albuquerque, Phoenix y Dallas; y dellado
mexicano: Monterrey, Torreon, Monclova y la Ciudad de
México.

CONCLUSI6N

La comparacion realizada al inicio dei presente estudio nos
sirvio para construir varios tipos de regiones que tienen en
comun la busqueda de una identificacion instrumental. En
los diferentes casos evocados, se trata de regiones caracteri
zadas por el incremento de la actividad y de los empleos
industriales concentrados en una 0 dos ciudades. Pero si bien
para los asiaticos el pequeflo territorio nacional sirve antes
que nada para proyectar su estrategia mundial, en Ceara, el
discurso acerca de la identidad tiene coma fin, ganarse el
prestigio nacional. En México, la estrategia aspira a crear
"proximidad" en un espacio extenso y poco denso que la
disparidad entre los niveles de desarrollo hace vulnerable y
difîcil de consolidar, ya que acarrea la reproduccion de
relaciones de subcontratacion y la ind,ecision que manifies
tan los empresarios frente a los mercados potenciales para
satisfacer una demanda mas 0 menos local. En efecto ~como

ser creadores en sectores tecnologicos sofisticados cuando
aparecieron distritos competitivos en la "sunbelt" estaduni
dense? Cuando mucho se puede intentar ofrecer en pequena
escala, productos a precios competitivos al reducir 10 mas
posible los salarios de los ingenieros, formar comerciantes y
por ultimo, al entablar relaciones algo desiguales. En el otro
extremo, la tentacion es entrar en mercados de la industria
maquiladora de tecnologia sumaria.

La operacion de iderttificacion regional procede de una
dialéctica entre el deseo de singularidad chihuahuense para
exaltar una imagen mexicana y para promover el proyecto
de integraci6n a una region "México-estadunidense" protegi
da de los males que carcomen a México. Para construirla, se
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apoyan en dos nociones recurrentes: la dei pionero, estrecha
mente ligada a la historia local y otra que, en 10 imaginario,
suele reflejar la primera: el espiritu empresarial.

Concretamente, las dos terceras partes de los empresa
rios que hemos entrevistado afirman que las exportaciones
se deben principalmente a dos factores; el primero esta
basado en la eficiencia de las redes sociales que hacen posi
ble los contactos y las amistades (los que permiten exportar);
y en segundo lugar, la proximidad. Por ultimo, muchos de
ellos, probablemente la mitad, piensan que el éxito, después
de la formaci6n a la que hemos aludido, requiere de la busque
da de nuevos mercados locales en la zona fronteriza. Muy raras
veces llegan a proyectarse mas 1ejos, y nunca en América
Latina. Por 10 tanto podemos decir, que en general, el concepto
deln.c conviene desde un punto de vista econ6mico a esta
configuraci6n regional en fonnaci6n ~Cual sera entonces el
rencor de los empresarios locales hacia el gobierno central,
que la crisis de 1994 no dejara de provocar? œodra quebran
tar la nueva configuraci6n hasta el punto de destruirla?

Hemos presentado la construcci6n de un espacio simb6
lico, geogrcifico y aureolar, al que se incorporan redes. Cuan
do 10 examinamos desde el punto de vista temporal, se impo
ne la introducci6n de la dialectica precedente. Ahora bien,
existe otra que implica la presencia de la frontera: la protec
ci6n pero también la utilizaci6n de la irreductibilidad de
algunos fen6menos que esta presencia suscita (por ejemplo,
la relad6n tan estrecha entre el sector formai y el informaI),
asi como la perspectiva de su casi total desaparici6n en
términos de relaciones econ6micas.

En resumidas cuentas, la construcci6n de la identidad
regional que acabamos de presentar con formas complejas
"es la medida y la consecuencia de una multipolaridad cre
ciente",18 pero con una dimensi6n espadal reducida (si se
considera la globalizaci6n mundial como una dimensi6n
espadal).

18 Véase Zarki Laïdi.



MAPA 1
El empleo industrial por municipio con relacion al empleo

industrial total, 1990
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MAPA2
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ATLANTA.

MAPA3

CiudadJuârez-EI Paso Localizador
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MAPA4

Origen de los participantes dei X Foro Intemacional
de Delegados de la Industria.
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MAPA5

Redes de empresarios de CiudadJuârez y de Chihuahua
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CONSTRUCCIONES SIMB6LICAS
DEL TERRITORIO y ESTRATEGIA

DE PODER LOCAL

OUVIER NAY *

Las politicas de comunicaci6n constituyeron un eIemento de
terminante de la politica local dentro deI contexto de recom
posici6n politica que orient6 la acci6n de las colectividades
territoriales en Francia durante los aiios ochenta, a consecuen
cia tanto de la vasta reforma de descentralizaci6n politica
(emprendida desde 1982) y de la creaci6n de la Comunidad
Europea, como de la internacionalizaci6n y la globalizaci6n
de la economia consideradas cada vez mas coma una priori
dad en la actuaci6n de las colectividades locales, desempe
nando un pape1 esencial en el conjunto de las re1aciones de
intercambios y en la estrategia politica de competencia entre
actores locales.

En efecto, la comunicaci6n politica no ha dejado de consti
tuir, a partir de las elecciones municipales francesas de 1983,
un e1emento estratégico utilizado por los responsables loca
les para conquistar, estructurar y conservar el poder. La
tendencia actual a la diversificaci6n de las técnicas y de los
medios de expresi6n, la multimediatizaci6n** de la sociedad,
la profesionalizaci6n de las practicas de comunicaci6n politi
ca, y globalmente, la "espectacularizaci6n" de la vida local,

• Instituto de Estudios Po1fticos de Burdeos, Francia.
•• Las palabras "mediatizaci6n" y "mediatico" se deben entender en este

articulo en el sentido moderno de "difundido en los medios de comunicaci6n".

47
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ilustran la importancia estratégica dei control de los instru
mentos de comunicacion en las practicas deI poder local.

La comunicacion local es elevada al grado de imperativo
categorico y sus actores se ven obligados a doblegarse ante
las nuevas reglas de un juego dominado por una logica
mediatica. La accion de comunicacion, considerada coma un
recurso politico, forma parte de la estrategia global de poder
de numerosas ciudades francesas.

La produccion en la accion politica local aspiraba tradicio
nalmente a establecer una continuidad y una coherencia en
el flujo cotidiano de los actos publicos. La ciudad de Mont
pellier es una de las primeras municipalidades francesas que
intento invertir este esquema clasico, al buscar en la repre
sentacion politica un vector dinamico de la accion publica,
un recurso capaz de influir en el sistema 10caJ.! Si bien el
trabajo de "visibilizacion" se habia limitado durante mucho
tiempo a una actividad informativa local, las municipalida
des han integrado progresivamente la accion de comunica
cion coma un elemento clave de la estrategia politica.

El estudio de las nuevas politicas de comunicacion impo
ne una reflexion global en toma al fenomeno de generaliza
cion de las estrategias de comunicacion politica realizadas en
Francia por las colectividades locales. A continuacion inten
taremos prolongar el analisis con base en un estudio mas
preciso de la politica de comunicacion de la municipalidad
de Montpellier que resulta particularmente representativa de
una evoluci6n general que involucra a la gran mayoria de las
instituciones politicas infranacionales francesas.

1Este artfculo proviene de una investigaci6n anterior realizada por Olivier Nay
en el Centre d'ttudes et de Recherche sur la Vie Locale de l'Institut d'ttudes
Politiques de Bordeaux, Le chant local. Politique de communication et stratégie de
développement local a MontpeUier, Bordeaux, Les Cahiers du CERVL, mayo de 1,.994.
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POLtrICA DE COMUNICACI6N y PODER LOCAL

49

La dificultad con la palabra "comunicacion", es que si no la
precisaramos, 10 abarcarfa todo. En efecto, la polisemia deI
término se vuelve compleja, por no decir aventurera. Toda
aproximacion directa de la nocion resulta aUn mas dificil cuan
do se trata de vincularla con las dimensiones polftica y local.

En toda la extension de la palabra, la comunicacion de
signa un proceso de elaboracion, emisi6n, transmision y
recepci6n de mensajes. La comunicacion es por naturaleza
un fenomeno de vinculacion social, que concierne a todos los
individuos y a todos los grupos. De modo que toda accion
polftica, en tanto implique a un actor (emisor de un mensaje
explicito 0 implicito) y a individuos (especies de receptores
pasivos) es una accion de comunicacion. La comunicacion
politica; es decir, la transmision de mensajes politicos se
caracteriza ademas por la idea de diversidad y de heteroge
neidad de sus objetivos: satisfacer la curiosidad de los ciuda
danos, garantizar la transmision de los conocimientos y de
los valores culturales, sociales y politicos y por ser un elemen
to de distraccion. La comunicaci6n politica puede ser tanto
informacion (explicacion del sentido de una accion), coma
promocion (modificacion de las percepciones de los destina
tarios) 0 socializacion (mediante la difusion de ciertos valores
y modelos de comportamiento). En fin, vernos 10 complejo
que resulta el discernir una nocion proteiforme cuyas delimi
taciones son inciertas.

Sin embargo, parece posible, siempre y cuando no se adop
te una vision demasiado restrictiva 0 exclusiva, definir la co
municacion politica local coma una serie de métodos y técnicas
destinadas a movilizar formas simbôlicas (imtigenes, palabras,
actitudes, etc.) representando una realidad sugerida que el poder
politico local quisiera imponer como reJerente comun.

Algunos elementos estables parecen poder caracterizar
la comunicacion politica local. Refleja antes que nada una
voluntad de dar a conocer las problematicas especfficas y la
acci6n publica realizada por una institucion y/o un indivi-
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duo, asi coma un intenta de modificar y estructurar los
esquemas de representaci6n y de percepci6n de los adminis
trados, mediante un trabajo de calificaci6n, de promoci6n
de una imagen corporativa y de nueva codificaci6n de la rea
lidad; es por 10 tanto un trabajo de producci6n de una
imagen cognoscitiva que intenta dade una significaci6n a la
realidad politica concreta. Pierre Bourdieu subraya en este
sentido que "la labor politica de representaci6n [...] confiere
la objetividad de un discurso 0 de una practica ejemplar a
una manera de ver y de vivir el mundo social anteriormente
relegada a una disposici6n practica 0 una experiencia tacita
y a menudo confusa".2 Luego, la comunicaci6n politica local
tiene una doble finalidad: es un intento de movilizaci6n de los
administrados en torno a una representaci6n univoca de la
realidad politica, supuestamente destinada a favorecer una
mayor participaci6n en las decisiones politicas y sociales; de
manera mas global busca una legitimaci6n de la acci6n colec
tiva, al promover y exaltar ciertas acciones de los responsa
bles politicos locales.

Las politicas de comunicaci6n se consideran como un
elemento determinante de la acci6n politica local en el actual
contexto de descentralizaci6n. Para algunos se han conver
tido en una verdadera ideologia, y se han llegado a concebir
coma el medio para resolver eficazmente las dificultades en
la regulaci6n de los problemas y de las decisiones, asi coma
para cumplir con los nuevos imperativos del desarrollo local.
Como 10 proc1aman con fuerza muchos a1caldes, los servicios
publicos no son ni mas ni menos que productos que hay que
saber administrar y vender. Ahora bien, para vender hay
que comunicar. La comercializaci6n publicitaria es el Ultimo
sintoma empresarial tanto de las colectividades, coma de los
a1caldes y de ciertas administraciones. El paso de la informa
ci6n a la comunicaci6n se present6 coma el signo distinti
vo de una transici6n a la modernidad. Pero ante todo, la

2 Pierre Bourdieu. Ce qru parler veut diT/!. Pans, Fayard. 1982.
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comunicacion local se ha percibido coma un elemento de
promocion de la accion politica y por consiguiente, coma un
instrumento de poder. La comunicacion polftica tiene hoy
una influencia considerable en la estructuracion y la regula.
cion estratégica deI poder territorial.

LA COMUNICACIÔN, UN NUEVO RETO DEL PODER LOCAL

Considerada cada vez mas coma una prioridad de la accion
politica, la comunicaci6n desempena hoy un papel esencial
en el conjunto de las relaciones de intercambio y de las estra·
tegias de dominacion entre actores locales. Durante mucho
tiempo, la historia de las relaciones entre municipalidad y
comunicacion politica en Francia dependi6 estrechamente
de los periodos electorales (a través de campafias politicas
puntual~s y temporales). El final de la década de los setenta,
bajo la doble influencia deI fortalecimiento de la democracia
participativa y dei cuestionamiento dei modo tradicional de
gestion politico-administrativa local, da lugar a una notoria
evolucion de las practicas de las colectividades. En efecto, la
expansion de la comunicacion a principios de los afios ochen
ta no se puede disociar de la voluntad que tiene la sociedad
de desarrollar soportes y estructuras de participaci6n en la
vida de la ciudad con base en el mito de la democracia local.
La ideologia participativa concuerda entonces con la ideolo·
gia comunicacional, que concibe todo medio de comunica
ci6n coma un acelerador dei cambio social, que impulsa la
democracia local. Si bien, el tema de la participaci6n ha
perdido rapidamente su influencia, la comunicaciOn municipal
no ha dejado de constituir, a partir de las elecciones de 1983, un
elemento esencial utilizado por los responsables locales en las
estrategias para conquistar, estructurar y conservar el potier. El
desarrollo de la comunicacion no se ha limitado a las muni
cipalidades; el conjunto de los distintos niveles territoriales
de gobierno (los departarnentos, las regiones) ha cambiado a
raiz de esta utilizaci6n masiva de las técnicas de comunica-
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clon. La aparici6n reciente de presupuestos considerables
para la comunicaci6n, la contrataci6n de profesionales de la
disciplina, asf como la instauraci6n de servicios especializa
dos en el conjunto de las colectividades (con excepci6n de las
pequeiias comunas que no tienen los suficientes recursos),
son ilustrativos de este entusiasmo hacia las practicas de
comunicaci6n. Éstas participan directamente en la estructu
raci6n dei territorio polftico local y en la definici6n de las
dinamicas de poder entre las colectividades. ,

En primer lugar, el incremento espectacular de las tecnolo
gfas de comunicaci6n yla descentralizaci6n de 1982 explican
la instrumentaci6n creciente de la comunicaci6n en manos
de los responsables polfticos locales. En efecto, la valoriza
ci6n reciente de los territorios infranacionales, la responsa
bilidad de los polfticos, asf coma cierta confusi6n en cuanto
a los papeles respectivos, provocada por el aprendizaje de la
descentralizaci6n (que implica una organizaci6n abierta y
competitiva dei sistema local), han incitado a los actores
directos a adoptar estrategias destinadas a controlar las rel'
resentaciones locales, identidad territorial y los sfmbolos dei
poder, mediante la instauraci6n de poderosas polfticas de
comunicaci6n. Las responsabilidades que incumben a los
a1caldes se fueron ampliando, 10 que les ha obligado a modi
ficar su relaci6n con la opini6n publica. En cuanto a los
departamentos y regiones, el acceso de sus representantes al
poder ejecutivo les permite elaborar una polftica, y garanti
zar su difusi6n, ademas de fortalecer la identidad dei territo
rio y divulgar informaci6n sobre su gesti6n.

En segundo lugar, la pérdida de visualizaci6n de los
territorios polftico administrativos, y la recomposici6n terri
torial en Francia en forma de fragmentaci6n (tanto de los
poderes, coma de las polfticas publicas y de las administracio
nes encargadas de su aplicaci6n), explican el recurso masivo
a las técnicas de comunicaci6n por parte de las autoridades
locales, con el fin de promover un territorio social y polftico,
de volver a definir una sociabilidad territorial, en el momen-
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to en que las fronteras geognuicas y administrativas resultan
menas perceptibles.

La comunicacion local se eleva ya al grado de imperativo
categorico, y los actores se ven obligados a doblegarse a las
nuevas reglas de un juego dominado por la logica de la
comunicacion. De manera general, las elecciones no pueden
acaparar toda la actividad de propaganda polftica. El poder
conquistado debe ejercerse duraderamente y la creciente
tendencia a transformar la vida politica en campaiias perma
nentes incita a pensar que la comunicacion ha llegado a ser
un aspecto determinante de este ejercicio. El discurso apare
ce ya coma el complemento indispensable de toda accion
politica, 0 mejor dicho, eI relevo y eI soporte que le confiere
su verdadera significacion, y a veces el sustituto que le permi
te pasarIa por alto.

LAs ESPECIFICIDADES DE LA COMUNICAClON POLtnCA

La generalizacion deI uso de la comunicacion politica a nivel
local y la profesionalizacion de los responsables encargados
de su concepcion y de su difusion, son fenomenos todavia de
masiado recientes para destacar eIementos de especifica
cion. Ademas, la multiplicidad y la heterogeneidad de las
diferentes situaciones (entre el pequeflo municipio y la agIo
meracion urbana, 0 eI departamento y la region) impiden
generalizar excesivamente los aspectos de una practica aun
caracterizada por una gran diversidad que va deI pragmatis
mo politico al mas estricto profesionalismo. Sin embargo,
resulta imposible pronunciarse acerca deI aspecto funcio
nal, la comunicacion polftica presenta un cierto numero de
especificidades, tanto en sus finalidades, coma historica
mente y en los soportes dei ejercicio dei poder.

Por 10 que respecta a las finalidades, una politica de co
municacion realizada por una colectividad espedfica se diso
cia claramente de las problematicas nacionales 0 de otros
niveIes territoriales. En efecto, se apoya en fundamentos
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"localizados", propios de la colectividad que esta promovien
do; su discurso realza exc1usivamente caracteristicas locales
a través de una estrategia de valorizacion "interna" (de la
historia del terruiio 0 de la region, de la calidad del media
ambiente, deI dinarnismo cultural y deportivo, de la especia
lizacion economica), 0 bien, la situacion privilegiada de la
comunidad en el sena de un conjunto mas amplio, a través
de una valorizacion "externa" (caracter de metropoli euro
pea, de "lugar privilegiado" en el espacio mediterraneo 0 del
atlantico); de ahi que la colectividad se perciba como un "cen
tro", un polo dotado de una dinamica propia y diferenciada
(aunque integrada en un conjunto mas arnplio). Ademas, en
el contexto abierto y competitivo deI modo de gobierno lo
cal de los aiios ochenta, las politicas de comunicacion tien
den a desarrollarse con base en una logica de diferenciacion;
es decir, de oposicion frente a los otros niveles territoriales.

La segunda especifidad se encuentra en el reciente adve
nimiento de las practicas de comunicacion a nive1 local. Si
bien las colectividades supieron emprender muy temprano
programas de accion con un caracter de politica publica
(polltica de equipo urbano y de servicios sociales a finales del
siglo XIX, periodo del "socialismo municipal" entre las dos
guerras mundiales, politica de equipo en los sesenta, politica
sociocultural e intervenciones economicas en los setenta), no
es sino hasta la ultima década que tomaron conciencia de la
importancia deI trabajo de calificacion y de identificacion
del territorio. Como ya hemos precisado, las autoridades lo
cales solo habian desarrollado la comunicacion coma infor
macion participativa, sobre todo durante las elecciones de 1983
(durante las cuales se impusieron las técnicas de marketing
politico). Hoy, esta obligacion "teatrocratica" se ha conver
tido en un componente esencial del gobierno local; influye
en la estructuracion del juego politico infranacional y contri
buye de este modo al equilibrio y a la regulacion de la
sociedad local.

Por Ultimo, los soportes técnicos de la comunicacion
local presentan un cierto numero de especifidades. Si bien e1
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cambio mas obvio es la utilizaci6n de nuevas tecnologias de
comunicacion (NTC) coma el audiovisual, el cable y la telema
tica, las practicas espedficas se apoyan en un conjunto de
vinculos relacionados con la logica de proximidad de la
acci6n local. Ademas de medios hoy banalizados (carta deI
alcalde, boledn municipal oficial, carteles, foUetos, desplega
bles, volantes, manifestaciones publicas, prensa local, radio y
television, publicidad electoral, etc.), aparecen medios perso
nalizados cada vez mas numerosos (cuestionarios, recepcion
de sugerencias, cartas personalizadas dirigidas a categorias
sociales particulares, reuniones de barrios, centros de ayuda,
etc.). El "diario" municipal se ha convertido en el soporte in
dispensable de la comunicacion politica, por 10 que ha adqui
rido una posicion esencial en los dispositivos mediaticos de
las ciudades.

Todas estas caracteristicas permiten discernir y compren
der la comunicacion coma objeto de estudio para un anâlisis
del gobierno local. La sistematizacion de las practicas esped
ficas de comunicacion confiere a la acci6n mediatica de las
colectividades un caracter de verdadera politica (en el senti
do de poliey). Pero podemos preguntarnos si resulta pertinen
te el asimilar dichas practicas al conjunto de las "politicas
publicas locales" realizadas hoy por ~as autoridades muni
cipales.

~SERA LA POLtnCA DE COMUNICACl6N UNA POLITICA PUBucA?

Durante mucho tiempo, en Francia se dejo de lado el analisis
de las politicas emprendidas por las autoridades subnacio
nales. Si bien en los allOS setenta se multiplicaron las investi
gaciones al respecto, en la corriente de los estudios estaduni·
denses de la eomunidad, hoy todavia resulta dificil discernir 10
que, en la accion local, depende exclusivamente de una
"politica publica local", debido a la interpenetracion, la inte
gracion ~ incluso a veces a la confusion- de los distintos
niveles de poder y de intervencion (municipios, departamen-
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tos, regi6n, Estado, Comunidad Europea), a pesar dei repar
to de las competencias realizado por las leyes de descentrali
zaci6n. Sin embargo, las especificidades de la comunicaci6n
politica permiten cuestionar, no tanto su caracter local, sino
su naturaleza de "politica publica".

~Sera la politica de comunicaci6n local una politica publi
ca coma las demas? Actualmente, al parecer, ante la amplitud
dei fen6meno de utilizaci6n politica de la comunicaci6n se
impone su naturaleza de policy. En efecto, las practicas de
comunicaci6n tienden cada vez mas a la profesionalizaci6n
de los hombres y a la "tecnologizaci6n" de los medios; el
presupuesto individualizado, el servicio de comunicaci6n
institucionalizado, el empleo de profesionales de la comuni
caci6n asi coma los medios logisticos de realizaci6n confir
man esta afirmaci6n. En cambio, la similitud entre la politica
de comunicaci6n y las otras politicas publicas locales resul
ta mucho menos evidente. Es cierto que aparece cada vez mas
coma un modo de gesti6n, al igual que otras politicas de ca
racter técnico y concreto, pero no tiene coma finalidad ni la
gesti6n de un sector determinado dei sistema local (aunque
se puedan establecer algunas correlaciones con problemati
cas publicas especificas), ni el tratamiento de un problema
colectivo. S610 se destina a movilizar las creencias.

La naturaleza de la politica de comunicaci6n impide
también toda comparaci6n con las otras politicas publicas.
En primer lugar: es esencialmente simb6lica, es decir que per
tenece al discurso, al logos. No corresponde a una acci6n
concreta -a no ser las acciones de visualizaci6n dei discurso
como la creaci6n de lugares simb6licos- sino que refleja mas
bien la representaci6n, la calificaci6n y la producci6n de
sentido; es un factor de LegitimaciOn. Resulta ser un discurso
sugestivo ya que pretende, a través dei simple enunciado de
sentido, formular y crear una realidad (a menudo anticipada
respecto al futuro) mediante una simple modificaci6n de los
esquemas de percepci6n y de representaci6n. En efecto, modi
ficar la percepci6n yla representaci6n de la realidad equivale
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a modificar la realidad misma, al estructurar nuevos compor
tamientos.

En segundo lugar: es global (no sectorizada) y de natura
leza horizontal 0 transversal. En este sentido, articula el con
junto de las otras polfticas publicas locales alrededor de un
referente central, tratando de darle coherencia a un conjunto
de decisiones politicas diversificadas y a una realidad socio
econ6mica heterogénea. La comunicaci6n es una acci6n
global que no se puede disociar de las politicas Hamadas
"sectoriales", coma la politica cultural, la econ6mica, las ac
ciones en favor de la urbanizaci6n 0 deI medio ambiente, por
10 que se puede calificar de "intersectorial".

Ademâs, la politica de comunicaci6n realiza una selecci6n
de los temas, de los esquemas de representaci6n, e intenta
difundir una imagen, un referente particular y construido
conforme a ejes determinados por los actores politicos loca
les. Por ejemplo, una municipalidad puede preferir resaltar
la creaci6n de empleos en lugar de la tasa de desempleo, la
acci6n econ6mica en lugar de la acci6n social, etc. La comu
nicaci6n politica es una construcci6n que propone una re
presentaci6n idealizada y por 10 tanto parcial de la realidad.

Por Ultimo, la politica de comunicaci6n se distingue por
la especificidad de su aplicaci6n, ya que es "aut6noma"; es
problablemente la unica politica local que, por naturaleza,
no resulta determinada 0 fuertemente influida por el Estado,
ni por cualquier otra instituci6n normativa dependiente de
colectividades locales superiores 0 de la Comunidad Europea.

La politica de comunicaci6n entra por ende en una 16gi
ca de proyecci6n de las acciones emprendidas por las poli
ticas publicas. Se concibe coma una promocion de las otras
politicas publicas, una Labor de codificacion de la realidad que, al
realizar una selecciOn temâtiœ determinada por las decisiones estra
tégicas de los responsables, intenta destacar 10 que III poder local
quisiera imponer como reJerente local. La comunicaci6n forma
parte de estrategias globales de poder pero se situa al margen
de la acci6n concreta de estricta finalidad social 0 econ6mi
ca, aunque puede legitimamente aspirar a objetivos esped-
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ficos (como por ejemplo, atraer a las empresas y tener re
percusiones en la accion publica y en la realidad social,
economica y politica traducidas en ùbras de urbanizacion,
dinamismo institucional, organizacion de los intereses eco
nomicos).

LA CONSTRUCCI6N SIMB6UCA DEL TERRITORIO

Para comprender 10 que representa en Montpellier,3 hay que
volver a situar la accion mediatica en el marco dei quehacer
global de la municipalidad. La estrategia politica dei ayunta
miento se puede presentar por medio de sus dos aspectos
fundamentales: 1) Una estrategia de desarrollo socioeconomico
destinada a controlar los efectos dei crecimiento demografi
co y economico y, 2) una estrategia de proclamaciOn basada en
una eficiente politica de comunicacion, y destinada a realzar
el medio urbano y las acciones lIevadas a cabo por la muni·
cipalidad. Aparecen por cierto estrechamente Iigadas, y no
son sino dos aspectos de una misma politica. Sin embargo, le
adjudicaremos una gran importancia a la estrategia de comu
nicacion ya que, mas que a una simple valorizacion dei
territorio urbano tiene que dedicarse, segun los responsables
municipales, a condicionar y favorecer el desarrollo socioe
conomico, y en cierto modo a anticiparlo. Se presenta como
una "prediccion creadora" (selfullftlling prophecy) destinada a
fomentar el advenimiento de 10 que enuncia. En efecto, la
comunicacion es considerada coma el elemento determinan
te que ha de modificar las condiciones dei desarrollo, y
permitir as} un crecimiento adaptado a las mutaciones eco
nomicas y demograficas localizadas.4 Se supone que de este

! Montpellier es una ciudad dei sur de Franàa, situada a unos kil6metros dei
mar Mediterrâneo. Su poblaci6n es aproximadamente de 220 000 habitantes.

4 Sin embargo, cabe sefialar que la poHtica de comunicaci6n no es, en
Montpellier, el unico dispositivo que aspira a fomentar el desarrollo local, como 10
podrla inducir una lectura exclusiva de este articulo. Por consiguiente, los objetivos
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modo le confiere un nuevo sentido -en su doble aceptaci6n
de "direcci6n" y de "sig'1lificaci6n"- a la realidad local.

Resulta interesante estudiar las tacticas de fortalecimien
to dei poder de la municipalidad de Montpellier a través de
la exposici6n de las problematicas reIacionadas con la poli
tica de comunicaci6n realizada por eI ayuntarniento. La hip6
tesis consiste en suponer que al permitir una recomposici6n
simb6lica dei espacio sociopolitico y territorial, la comunica
ci6n politica intenta crear un nuevo recurso de naturaleza
simb6lica.5 La politica de comunicaci6n de Montpellier se
destaca en esta perspectiva como eI eIemento determinante
de la estrategia de la municipalidad. Se basa en la idea de que
tanto la agilizaci6n de representaciones, de imagenes y de
simbolos, como un trabajo de calificaci6n y de nueva codifi
caci6n destinado a promover las politicas publicas locales y
dei territorio, son factores fundamentales para la construc
ci6n dei poder local, en un contexto de lucha competitiva por
eI control de terrenos politicos.

Intentaremos de este modo ver c6mo la 16gica de mo
dernizaci6n y de desarrollo local se traduce en la estrategia
de la municipalidad por la instauraci6n de una poderosa
politica de comunicaci6n y la busqueda de nuevos recursos
de caracter simb6lico. La perspectiva adoptada intentara des
tacar dos aspectos clave de la estrategia comunicacional en

comunicacionales presentados aquf no se deben consideraI' como aut6nomos, sino
como un e!emento estratégico entre otros, dentro dei conjunto de las acciones
municipales que dirigen sus esfuerzos hacia el desarrollo local y la integraci6n del
territorio.

5 Entendemos pOl' "recursos simb6licos" el conjunto de los medios y de las
posibilidades de acci6n de las que se pueden valer los actores poHticos para
conquistar y conservar las formas de poder, gracias a la creaci6n y el control de
bienes de naturaleza simb6lica (imagenes, simbolos, representaciones, conocimien
tos, etc.). No presuponemos aquf que la politica de comunicaci6n tiene un pape!
decisivo en la movilizaci6n de los recursos simb6licos de poder (resulta cienûfica
mente muy dificil medir los eJectos concretos de las tacticas discursivas); este pape!
es mas bien una suposici6n de los actores. POl' 10 tanto, no se trata aquf de atribuir
a semljante poHtica cualquier eficacia. 5610 intentamos observai' las condiciones de la
instrumentalizaci6n de representaciones ., de creencias considnadas como estratigic4s por los
actores politicos locales.
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tomo a las problemâticas del desarrollo economico local y
d 1 . . ~

e terntono.

EL DESARROLLO LOCAL y LA DEFlNICIÔN ECONÔMICA

DEL TERRITORIO URBANO

El desarrollo socioeconomico es una representacion esencial
de la estrategia de comunicacion de Montpellier; de modo
que los responsables locales aspiran a dos tipos de objetivos.
Las imâgenes de desarrollo pretenden en primer lugar crear
una nueva legitimidad politica basada en la idea de cambio y
centrada en la modernidad, y se impone coma un modelo
integrador en un contexto social sumamente heterogéneo.
Pero ante todo subrayan la voluntad de elaborar la imagen de
un territorio economico coherente, "autocentrado" y abierto.

El simbolismo de la modernidad y los imperativos
de la integraci6n social

El proyecto desarrollista6 en Montpellier es un tema omnipre
sente en los medios de comunicacion. La problemâtica del
desarrollo local es considerada coma un recurso simbolico
esencial. Tiene una doble orientacion estratégica: proporcio
na un nuevo tipo de legitimidad centrada en la regulacion del
cambio y ofrece un sistema de representacion integrador en
un contexto de mutaciones socioeconomicas y culturales.

La primera funcion estratégica del esquema "desarrollis
ta" radica en la busqueda de una nueva legitimidad basada en
el modelo del cambio y de la modernidad. El dinamismo econo
mico, la modernizacion de las estructuras locales y la eficacia
de gestion se han convertido en los nuevos parâmetros en los
que se apoya el politico para justificar su legitimidad. Al

6 El término "desarrollista" designa el conjunto de las practicas polfticas locales
que aspiran a fomentar el desarrollo socioecon6mico local.
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proyectar las imâgenes, pero tarnbién al promover nuevas
instituciones, la politica de comunicacion de Montpellier
pretende definir los nuevos objetivos pertinentes para el
territorio.

De hecho, el proyecto desarrollista resulta altarnente
valorado por la politica de comunicacion, principalmente a
través de: 1) La creacion de campaftas publicitarias centradas
en el desarrollo: Montpellier la emprendedora (1982), Montpe
llier la superdotada, cuna del futuro (1985), en el ano 2000 en
Montpellier la inteligencia no s6lo sera artificial (1986), Montpe
llier Eurociudad; 2) la mediatizacion de obras de desarrollo
urbano; 3) la multiplicacion de nuevas instituciones de desa
rrollo economico (creacion de una tecnopolis, instalacion de
ferias profesionales, organizacion de jornadas de estudios,
construccion de lugares simbolicos) y, 4) la valorizacion de
marcas y premios relativos al desarrollo otorgados por los
medios de comunicacion.

El esquema desarrollista se concibe también coma un
"modelo integrador". En un contexto social caracterizado
por su heterogeneidad y la movilidad demogrâfica (convi
vencia en un mismo territorio de poblaciones muy distintas,
importancia de la inmigracion interregional), en un medio
economico regional en plena mutacion (crisis de la viticultu
ra, "terciarizacion" de la economia, tasa de desempleo muy
elevada), yen una situacion politica y cultural caracterizada
por la transformacion de los modos de regulacion de la
sociedad local (decadencia de los grupos de representacion
vinculados con los intereses de la viticultura, asi coma de
las redes tradicionales, aparicion de responsables "gestores"),
el discurso desarrollista tiene como meta el proponer un
proyecto susceptible de movilizar a publicos sumamente he
terogéneos en torno a los objetivos dei futuro, el buscar la
identificacion mas amplia de la poblacion con una repre
sentacion modernista de la sociedad local, con una realidad
anticipada, prefigurada por las imagenes de la ciudad. Mas
alla de su vocacion legitimadora, el discurso sobre el desarro
lIa tiene asi coma objetivo estratégico el orientar el cambio,
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acompafiar simb61icamente las transformaciones de la socie
dad local haciendo desaparecer las distorsiones y los efectos
perversos inducidos por el crecimiento. De modo que intenta
tanto emprender un proceso de identificaci6n con el fin de
obtener la adhesion de la nueva poblaci6n. coma hacer
evolucionar la identidad de la poblacion autoctona hacia la
idea dei cambio. El discurso acerca del desarroHo pretende
de este modo desempefiar un papel de homogeneizaci6n social
y engendrar una movilizaci6n colectiva en torno a una nueva
identidad urbana centrada en la modernidad.

El mito de un crecimiento equilibrado y aut6nomo

La labor de comunicaci6n debe corresponder a un imperati
vo estratégico: la movilizaci6n de los actores y la atracci6n de
recursos financieros. De esta manera, se considera que la
comunicaci6n tiene que estimular una dinâmica de desarro
Ho socioecon6mico susceptible de organizar el crecimiento
de la ciudad y de volver a definir extensivamente sus fronte
ras econ6micas.

El objetivo estratégico asociado al discurso sobre el desa
rroHo es en este casa garantizar un crecimiento equilibrado
y "autogestivo", mediante una dimimica econ6mica capaz de
generar a mediano plazo un valor agregado y empleos, cum
plir con los objetivos del futuro y mejorar las condiciones de
vida. Por 10 tanto, las imagenes de la ciudad se concibieron
para atraer hombres y capital. una poblaci6n especifica Uo
ven, preparada, movil) y empresas que corresponden a los
objetivos econ6micos de la metr6polis. La movilizaci6n de
representaciones centradas en el desarroHo estaba entonces
destinada a fomentar este mismo desarroHo, y a orientar y
canalizar las grandes transformaciones socioecon6micas em
prendidas durante los afios sesenta.

La estrategia de difusion en los medios de comunicaci6n
instaurada por la municipalidad genera ademas un sistema
de representaci6n centrado en la autonomia de desarrollo. En
efecto, este ultimo destaca exclusivamente los recursos eco-
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nomicos locales: quiere ser "endogeno", autocentrado. Sin
embargo, coma Montpellier no cuenta con una red economi
ca verdaderamente competitiva (ausencia de implantaciones
industriales pesadas y estructurantes; organizacion empresa
rial dominada por la pequena y muy pequena empresa; des
trucci6n permanente dei tejido productivo debida a la gran
movilidad de las empresas, y tasa de desempleo muy eleva
da), no es sino a partir dei potencial de desarrollo propio de
la ciudad y perteneciente al sector terdario, que las represen
tadones centrales se constituyeron durante los anos ochenta.
En esta perspectiva, el papel que se le otorgo a la "tecnopolis"
en la representaci6n de la economia local resulta determinan
te. En efecto, Montpellier L.R. tecnopolis esta presentado coma
una red competitiva de "empresas high-tech", una reserva de
materia gris, un "vivero de actividades", un lugar de sinergia
entre universidades, investigaci6n e industria, y de transferen
da de tecnologia, un espado de concentracion de las activida
des dei futuro, una red de ayuda y asistencia, de informacion y
de peritaje y sobre todo, un espacio de diâlogo y de concer
tacion entre la municipalidad y las empresas. De modo que la
meta estratégica de la comunicaci6n es crear un lugar suficien
temente atractivo para controlar y orientar el desarrollo, orga
nizar el territorio, aumentar la poblacion, y alcanzar asi 10 que se
presenta coma "el umbral de autodesarrollo". De ahi que en las
imagenes de la ciudad, los recursos exclusivos de Montpellier
(el potencial economico, la red tecnopolitana) sean los que han
de impulsar un desarrollo autocentrado y autogestivo (exclu
yendo asi las colectividades vecinas).

Por 10 tanto, el tema dei desarrollo economico resulta
claramente privilegiado en las prâcticas discursivas de la
municipalidad de Montpellier; si bien ofrece una nueva legi
timidad fundada en la teoria dei cambio y ete la modernidad,
y aunque se puede interpretar coma la voluntad politica de
desarrollarse al margen de la region, cumple antes que nada
con el imperativo estratégico de "importar" el desarrollo, de
atraer recursos, asi coma de estructurar un territorio homo
géneo definido con base en criterios de desarrollo.
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LA CONSTRUCCIÔN DE LA IDENTIDAD TERllITORIAL

En el momento en que las fronteras institucionales se hacen
menos perceptibles, en que las practicas locales se desenvuel·
ven en un contexto de competitividad y de rivalidad, yen que
los objetivos deI poder resultan mas que nunca territoriales,
la politica de comunicaci6n de Montpellier se plantea coma
un vector de reorganizaci6n deI espacio geogrâfico de la ciu
dad. En efecto, delimitar un territorio, identificarlo y califi
carlo, parece ser el segundo objetivo estratégico clave de las
practicas de comunicaci6n de esta municipalidad durante los
aiios ochenta. El discurso intenta asi, en un contexto carac
terizado por eI cambio, volver a calificar e identificar un
territorio urbano que no ha dejado de perder visi6n. El papel
asignado a la comunicaci6n consisti6 en dar vida a un terri
torio urbano homogéneo y unitario, y en fOljarle una identi
dad en relaci6n con los nuevos objetivos locales, asi coma en
definir la ciudad respecto a las otras colectividades territoria
les (eI departamento y la regi6n) con eI fin de singularizar a
Montpellier en eI seno de un sistema local que se ha vuelto
altamente competitivo. La politica de comunicaci6n ha pre
tendido volver a crear un conjunto coherente de representa
ciones territoriales, darle fronteras mas amplias a la ciudad,
un nuevo temperamento y nuevas imagenes de referencia,
que conciernen principalmente a los retos deI futuro. Toda
la labor simb6lica aspir6 en realidad a transformar eI "espa
cio" urbano en "territorio", es decir, en un espacio social y
politico integrado e identificado, reconocido y calificado.

Las razones de la pérdida de visualizaci6n del territorio
y deI peligro de que la ciudad se convierta en un espacio
urbano indefinido y an6nimo radican tanto en las transfor
maciones locales coma en las reformas nacionales de los
aiios ochenta. Los considerables cambios sociales (inmigra
ci6n, movilidad y crecimiento demogrâfico), las mutaciones
econ6micas (crisis viticola, "terciarizaci6n"de la economia
local, internacionalizaci6n de los intercambios, etc.), el desa
rroUo urbano y las transformaciones brutales de las reglas
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dei juego politico (cambio de municipalidad en 1977 y nueva
racionalidad de la acci6n) sin ~uda han contribuido considera
blemente a atenuar los referentes esenciales que estructuraban
las representaciones colectivas dei territorio. Las reformas
de descentralizaci6n también han modificado las percepcio
nes deI territorio. El desligamiento dei Estado coma actor
dei sistema politico local y la nueva repartici6n de las compe
tencias entre las colectividades territoriales confiri6 a las
ciudades una nueva posici6n. A partir de 1982 la identidad
territorial ya no se define en reIaci6n con eI Estado, sino con
nuevos espacios territoriales en situaci6n de rivalidad (ciu
dades, departamentos, regiones); de ahi la obligaci6n para
cada colectividad de distinguirse respecto a los otros niveles
locales y de reivindicar nuevas identidades. Por consiguiente
la ciudad busca diferenciarse del departamento y de la regi6n
mediante una estrategia de promoci6n comunicativa basada
en tres tipos de representaciones.

Una identidad quéJorjar

La representaci6n dei territorio interno consiste en "hacer
que cobre vida el territorio", al constituir imagenes y repre
sentaciones propias de la ciudad. La politica de comunica
ci6n promovi6 al respecto dos categorias de imagenes. La
primera consisti6 en presentar al territorio coma un espacio
que queda por construir, por desarrollar. Las primeras cam
panas Montpellier la emprendedora (1982), Montpellier la super
dotada, cuna delJuturo (1985), En el mîo 2000 la inteligencia no
s6lo sera artificial (1986), ilustran esta caracteristica al proyec
tar las imagenes de la ciudad en el futuro. El segundo nivel
de representaçiones, crono16gicamente posterior, es el de un
territorio homogéneo, equilibrado e integrado. El papeI de
la politica de comunicaci6n consiste en darle vida a un terri
torio social y politico en el momento en que las fronteras
institucionales (administrativas) dei territorio se disgregan.
Perceptible ya en eI lema publicitario Teniendo mil aiios, la
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ciudad es bella (1985), los temas de la convivencia, dei bienes
tar y de la integracion urbana se vuelven mas evidentes
cuando la municipalidad se percata del caracter algo agresivo
de las campanas centradas exclusivamente en la competitivi
dad economica. Los lemas actuales de La armonia en Montpe
llier, Montpellier la Mediteminea y Montpellier es para toda la vida
caracterizan as! la culminacion de un deslizamiento de las
imagenes deI territorio de la "ciudad tecnopolis" a la "ciudad
historica del Mediterraneo". Exaltar la historia y exaltar las
condiciones de vida son los dos ejes de comunicacion privi
legiados a principios de los aDos noventa. Promocion de un
territorio de porvenir y de un espacio de vida se conjugan as!
para estructurar las principales representaciones de la ciu
dad y forjar una nueva identidad urbana.

Una posici6n céntrica qué definir

La estrategia de "territorializacion" consiste también en si
tuar a la ciudad en su medio ambiente. El definir las fronteras
de la ciudad implica integrarla en un espacio mas extenso, en
un mundo a: la vez diferente yaccesible. La vision de la ciudad
promovida por la politica de comunicacion le asigna una po
sicion céntrica: Montpellier aparece coma un punto nodal
hacia el cual converge el exterior. Se alude directamente a
est.a centralidad en el discurso de las campanas de comunica
cion: Montpellier coraz.6n del Languedoc (1982), se vuelve cuna del
futuro (1985), y luego se proclama capital europea por medio
de los lemas publicitarios: Montpellier en el coraz6n, Europa en
la mente 0 Montpellier, capital de Europa del sur (1988). Se trata
de aumentar la fama de la ciudad, de promoverla en la mente
del publico y de conferirle una imagen de gran metropoli,
situada en el centro de los principales flujos de comunica
cion regionales e internacionales, en el corazon de los obje
tivos del futuro.
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Una diferencia qué construir
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Territorio de porvenir y espacio de vida caracterizado por el
centralismo, Montpellier se presenta mediante esta estrate
gia de "territorializacion" coma un ambito singular y diferen
ciado. Es el aspecto diferencial el que debe aportar atractivo
y proporcionar hombres y capitales. En efecto, en el momen
to en que la poblacion no distingue bien los papeles asig
nados a las autoridades y en que el surgimiento de nuevos
niveles de territorialidad obligan a las colectividades a jus
tificar su accion, la comunicacion pretende valorizar el terri
torio al hacer alarde de sus especificidades, al plantear una
distincion entre un espacio singular y uno global. Si bien las
primeras campanas de comunicacion de Montpellier subra
yaban esencialmente el caracter emprendedor de la ciudad,
esta estrategia discursiva de singularizacion realza progresi
vamente los sectores especializados de la "tecnopolis", la
ubicaci6n geografica privilegiada (en medio del "arco Medi
terrâneo", de Europa del sur, en un ambiente privilegiado),
y mas recientemente, la historia de la ciudad. La dinamica
simbolica de la comunicacion contribuye de esta manera, a
representar, al advenimiento generalizado de una nueva es
tructura territorial en Francia: la de los "territorios-ciudades".
La ciudad se plantea ya coma espacio sociopolitico indepen
diente, caracterizado por la autonomia politica y funcional,
y por la autoregulaci6n economica y social. Cabe senalar que
no es sinD en la perspectiva de los imperativos de desarrollo
que la comunicacion politica pretende definir los nuevos
criterios de la identidad territorial.

En resumen, la estrategia de comunicacion insiste en el
doble tema de la posicion céntrica y de la apertura territorial.
El espacio de representacion de Montpellier se define en rela
cion tanto con la region y el territorio nacional coma con
Europa y el Mediterrâneo. De modo que la "territorializa
cion" consiste en una apropiacion de territorios mas exten
sos, considerados coma espacios de referencia que sirven
para definir a la ciudad. Se pretende "arrebatar" estos terri-
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torios a las otras colectividades locales, las cuales por su par
te entran en el espacio de representacion de Montpellier, por
10 que ésta no solo intenta ser representativa sino también
constitutiva de un espacio futuro que abarcaria tanto el
departamento coma la region. Montpellier no se define
solamente coma un lugar de prosperidad y de desarrollo; la
ciudad tiene la vocacion de influir mas alla de sus fronteras,
es decir, de definirse coma una gran metropoli.

La combinacion de los temas de la centralidad y de la aper
tura refleja asi una nueva concepcion de la ciudad: la "ciu
dad-red". De hecho, la logica implicita de la politica de
comunicacion radica en un sistema de representacion dei
territorio en forma de "red". El concepto de red, este espacio
abstraido de su materialidad y definido por sus funciones
relacionales -espacio fluido, que no esta dividido, ni jerar
quizado, ni fragmentado- tiende implicitamente a convertir
se en el nuevo esquema de lectura de la organizacion dei
territorio: nocion de espacio fluido aunque territorializado,
deunidad espacial discontinua, casi inmaterial, definida en
términos de flujo 0 de movilidad, que se ajusta muy b:en a
la definicion extensiva de los objetivos politicos y economi
cos de la municipalidad y a sus ambiciones modernistas.

Vemos de este modo que la territorializacion simbolica
dei "espacio de Montpellier" se caracteriza por su ambivalen
cia: el territorio se concibe coma abierto hacia eI entomo regio
nal e internacional de la ciudad, destinado a una dinamica de
expansion geogrâfica; pero resulta también autocentrado,
determinado por sus propias estructuras de desarrollo y su
potencial. Esta ambivalencia corresponde a un esquema mo
derno de organizacion dei territorio: la red.

Porque procura crear un nuevo tipo de recurso politico
al movilizar las creencias a partir de una recomposicion
simbolica de las imagenes y representaciones de la ciudad, la
politica de comunicacion forma parte dei corazon dei dispo
sitivo estratégico de la municipalidad de Montpellier. Para
esta U1tima, fortalecer su poder implica imponer su propia
vision de las problematicas locales e imponer sus objetivos
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como los mas pertinentes. Al hacer de Montpellier un "mo
delo de desarrollo", al imponer a los demas actores locales
su vision de la ciudad, al exaltar todo 10 que puede caracteri
zar y distinguir la aglomeracion de Montpellier con el fin de
promoverla, los responsables municipales han podido modi
ficar a su favor las representaciones del territorio. La pro
blematica local ya no consiste en estar en armonia con las
otras entidades territoriales; se trata mas bien, para dichas
entidades, de definir su posicion respecto al modelo urbano
de Montpellier.





FUNDAMENTOS GEOGRÂFICOS
DEL COMPORTAMIENTO INDUSTRIAU
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GEOGRAFfA ECON6MICA y COMPORTAMIENTO INDUSTRIAL

La logica y la dinâmica del comportamiento industrial-o, en
términos espedficos, crecimiento y productividad- han cons
tituido por mucho tiempo uno de los problemas centrales de
la teoria economica.

Se han realizado numerosos estudios sobre este tema, en
los cuales no solo se aborda el comportamiento industrial en
el sentido antes indicado, sino también en 10 que se refiere a
importantes temas relacionados coma la innovacion, la adap
tabilidad, la ventaja competitiva, los efectos sobre el empleo,
etcétera. Estos estudios han examinado exhaustivamente el
papel que juegan las variables coma la investigacion tecnol6
gica, la inversion de capital, la organizacion empresarial, las
habilidades necesarias para el trabajo, la politica macro
economica y muchas otras, tienen en la determinacion dei
comportamiento industrial; de esta manera se ha logrado
integrar un importante corpus de ideas y conocimientos. Sin
embargo, con excepcion dei trabajo reciente de los especia
listas en geografia economica y de unos cuantos economistas
y sociologos, el problema de saber si el comportamiento
industrial podria 0 no, de algun modo, estar basado en la
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geografia ha sido soslayado en gran medida. Dicho proble
ma, segun se muestra, tiene alguna trascendencia, y este
articulo constituye un esfuerzo por explorar su logica y sus
limites, y ofrecer una modesta revalorizacion de su importan
da general.

Asi, con este objetivo en mente, pretendo construir una
perspectiva dei capitalismo moderno en tanto que, endémi
camente, esta propenso a una manifestacion geografica que
adopta la forma de un sistema de complejos de produccion
regionales diferendados y reIacionados entre si. Sostengo
que esta tendencia se ha desarrollado con fuerza precisamen
te porque genera muchos resultados positivos en cuanto al
desempeno (credmiento, productividad, etc.). Con base en
10 anterior, intento demostrar como los sistemas economicos
regionales se desarrollan a partir de efectos en los rendimien
tos crecientes generados endogenamente y de economias de
aglomeracion, y coma el impulso dei crecimiento regional
tiende a reforzar, con el paso dei tiempo, estos beneficios
localizados para los productores. Mas adelante expongo la
forma en que el problema teorico dei desarrollo regional y eI
comportamiento industrial se manifiesta concretamente y
se vuelve a manifestar en diferentes episodios de la geografia
historica. Luego describo los aspectos actuales dei desarrollo
regional en detalle, y los caracterizo en tanto que reflejan un
estado de cosas en eI cualla globalizacion masiva de la acti
vidad economica de hecho refuerza la aglomeracion indus
trial y la especializacion economica local. Cierro el analisis
con algunos comentarios sobre las posibilidades de mejorar
el desempeflo economico regional mediante la accion colec
tiva y la politica publica.

LA ECONOMÏA ESPACIAL DE LAS REGIONES

Organizaci6n industrial y espacio econ6mico

Existe una larga tradicion en el analisis economico, que va
desde von Bôhm-Bawerck (1891), pasando por Young (1928)
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y Leontief (1941), hasta llegar a Perroux (1961) e Isard
(1960), en la cualla estructura de producci6n se describe en
funci6n de una divisi6n social deI trabajo que se mantiene
funcionalmente unida mediante intrincadas redes de vincu
los de insumo-producto. Una de las condiciones de existencia
de cualquier estructura de este tipo es que funcione coma
reserva de economias externas, en cuanto a que cada produc
tor sea siempre capaz de obtener por 10 menos una parte de
sus requerimientos de material y equipo comprandolos mas
baratos que con otros productores deI sistema de producci6n
(socialmente dividido), que eIaborandolos él mismo.

En primer término, puede pensarse que cualquier siste
ma de este tipo existe en un espacio puramente economico que
se define coma una matriz de interreIaciones transaccionales
entre empresas 0 sectores (Perroux, 1961). En nuestro caso,
toda referencia al espacio geografico, en el sentido de un
conjunto de emplazamientos y lugares precisos, se mantiene
en suspenso. Aunque eI espacio econ6mico en si mismo
puede adoptar muchas formas diferentes, hay dos arquetipos
de gran importancia en este contexto. Uno de eIlos esta
representado por los complejos industriales de tipo pirami
dal, donde una gran planta lider se situa en la cuspide de la
jerarquia transaccional formada por proveedores menores
de insumos directos 0 indirectos. Desde luego, esta forma de
organizaci6n es 10 que caracteriza a las industrias automovi
listicas y aeroespaciales. El segundo arquetipo implica com
plejas redes transaccionales que vinculan entre si a muchos
pequefios productores sin ningun efecto contundente de
polo de crecimiento; por ejemplo, la industria deI vestido, la
de la joyeria 0 la deI mueble. No obstante, independiente
mente de su forma especifica, los sistemas industriales en eI
espacio econ6mico son sitios de intercambio intensivo, no
s610 de insumos y productos fisicos basicos, sino también de
informaci6n reIacionada con eI ramo, know how, experiencia
tecnol6gica, etcétera. Este intercambio se da tanto mediante
operaciones formales (relaciones de compra y venta), coma
informales (cuando los productores obtienen insumos utiles
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mediante transacciones no comerciales), y esto ocurre en
diversos ambientes institucionales que abarcan desde un sim
ple mercado al contado hasta una compleja organizacion de
colaboracion (por ejemplo, la japonesa keiretsu). Analistas
como Patchell (1993), Russo (1985) Yvon Hippel (1988), han
sostenido que los espacios economicos caracterizados por un
intenso intercambio transaccional son a menudo importan
tes lugares donde se producen efectos en cuanto al aprendi
zaje y una innovacion activa, aunque informaI. Estos espacios
también tienden a funcionar como fundamentos concretos
de culturas especializadas y convenciones que evolucionan,
en parte, como respuesta a tareas y problemas peculiares que
grupos interrelacionados de productores enfrentan a cada
momento (Salais y Storper, 1993). Asi, estos entornos secto
riales especificos, como la industria dei vestido, la dei cine,
la de los semiconductores y las computadoras, 0 la de los
servicios financieros, constituyen el medio material para
complejos culturales y empresariales definidos. Podriamos
decir que la idea de atmosJera industrial; es decir, un conjunto
de normas y prâcticas socioculturales que giran en torno al
sistema de produccion, tal como fue planteada originalmen
te por Marshall (1920), tiene que ver, en primer término, con
la subyacente estructura de produccion sin lugares, y solo
en segundo término, con la geografia economica vinculada a
ellos. Aun en un mundo sin lugares -si algo asi pudiera exis
tir- podria imaginarse perfectamente la existencia de manifes
taciones culturales diferenciadas producto de articulaciones
particulares de la actividad economica, inc1uso cuando en
este caso presumiblemente solo tendrian una manifestacion
sectorial en oposicion a una espacial.

Dicho 10 anterior, el hecho de que una geografia econo
mica de lugares especificos sea un rasgo persistente -si no
dominante- dei mundo en que vivimos, reclama de inmedia
to nuestra atencion.
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De las economias externas a las aglomeraciones locativas

La teoria clasica dei desarrollo economico regional yla especia
lizacion se baso en la tesis de que las dotaciones naturales
difieren de un lugar a otro y que, por 10 tanto, el comercio
interregional animaria a los productores a concentrarse en
sus ventajas absolutas y comparativas (dadas). Si bien esta
teoria sigue siendo una herramienta 11tH entre las que utilizan
el geografo especializado en economia y el economista que
estudia las regiones, ahora es ampliamente sabido que tarn
bién adolece de graves debilidades, y que nunca logr6 expli
car dei todo las complejidades reales dei desarrollo y el
comercio en el capitalismo, ni siquiera en el siglo XIX, cuando
las dotaciones naturales conformaron, sin lugar a dudas, los
patrones de la geografia econ6mica mundial con mayor
fuerza que en la actualidad. Esta deficiencia te6rica se hace
patente, en parte, a raiz de la observacion de que la produc
cion y el intercambio estan impregnados de efectos en los
rendimientos crecientes, 10 cual merma el enfoque conven
cional dado a este tema, tal coma 10 han sostenido los nuevos
teoricos dei crecimiento y el comercio, entre ellos, Krugman
(1990, 1991) YRomer (1986). Y 10 que es todavia mas impor
tante para nuestros prop6sitos: también estriba en la circuns
tancia de que el desarrollo regional se basa -yen un grado
siempre creciente- en las ventajas competitivas que son
creadas social y politicamente, y no simplemente dadas por
la naturaleza (Scott, 1988b, 1993). En contraste con el enfo
que convencional, me propongo demostrar que s610 pode
mos empezar a descifrar completamente la 16gica locativa dei
paisaje industrial cuando 10 examinamos considerando sus
origenes coma un constructo social puro y, de manera mas
espedfica, coma una cuestion acerca de las economias exter
nas y la aglomeraci6n locativa. La argumentaci6n se desarro
lia en dos etapas: en la primera, trato principalmente los
temas espaciales estaticos; y en la segunda, inicio una serie
de consideraciones dinamicas e hist6ricas mas cornpiejas.
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Podemos comenzar con una noci6n bastante sencilla:
coma los elementos centrales de los sistemas industriales
capitalistas se organizan invariablemente coma redes de pro
ductores unidos en densas e intrincadas relaciones, siempre
habra una tendencia, al menos entre algunos de los produc
tores unidos de esta manera, a converger locativamente en
un centro de gravedad geogrcifico comun (Scott, 1988a,
1988b). Otra manera de expresar la misma idea consiste en
decir que, en ausencia de alfombras magicas (esto es, trans
portaci6n y comunicaci6n instantaneas y gratuitas a cual
quier distancia), la transacci6n a menudo se cumple de
manera mas eficiente y eficaz cuando la proximidad mutua
esta asegurada -incluso en el mundo actual donde las tecno
logias de las comunicaciones electr6nicas se han vuelto un
elemento omnipresente deI mundo de los negocios-. En este
caso, no pretendo que la noci6n de transacci6n se restrifÜa
exclusivamente a los vfnculos comerciales, sino que incluya,
de manera igualmente importante, todos los demas tipos de
interacci6n social y cultural que apuntalan las comunidades
empresariales, y cuya operaci6n suele ser mejor cuando se
tratan coma fen6menos propios de un lugar. De entrada, por
10 tanto, la aglomeraci6n industrial da lugar a tres principa
les tipos de beneficios: a) Reducciones en los costos de
intercambio entre las industrias; b) una aceleraci6n dei ritmo
al que el capital circulante y la informaci6n fluyen por el
sistema industrial, y c) un reforzamiento de los modos de
solidaridad social basados en las transacciones, que en mu
chas formas sutiles ayudan a apuntalar el funcionamiento de
los complejos industriales (por ejemplo, intensificando la
atm6sfera marshalliana 0 promoviendo las relaciones de
colaboraci6n entre los productores).

Con base en 10 anterior, en muchos sectores industriales
existe una importante relaci6n analftica y empirica entre las
economfas externas no espaciales por un lado, y los efectos
sobre la aglomeraci6n determinados geograficamente, por
el otro. Las primeras, coma ya hemos visto, radican en las
caracterfsticas de organizaci6n y de transacci6n de los siste-



FUNDAMENTOS GEOGRAFICOS DEL COMPORTAMIENTO INDUSTRIAL 77

mas de producci6n en general. Los segundos surgen porque
los productores, en su esfuerzo por aprovechar las economias
externas, con frecuencia participan en estrategias locativas
que conducen al agrupamiento espacial. Al mismo tiempo,
una variedad de fuerzas distintas y benéficos efectos emer
gentes, magnifican todavia mas la tendencia a la aglomera
ci6n. Asi, la aglomeraci6n locativa, y la reducci6n de costos
de transacci6n que la acompaiia, permite una ampliaci6n de
la divisi6n social deI trabajo (por ejemplo, la desintegraci6n
vertical); esta conduce a economias externas todavia mas
pronunciadas. Asimismo, forman multifacéticos mercados
de trabajo locales, donde las habilidades y los habitos de los
trabajadores estân en armonia con las necesidades especifi
cas de la aglomeraci6n. La busqueda de empleo y eI recluta
miento de personal se vueIven mas eficientes de 10 que seria el
casa si los productores estuvieran situados en emplazamien
tos muy dispersos. Pueden ofrecerse programas educativos y
de capacitaci6n que respondan a las necesidades locales a un
costa unitario relativamente bajo, y esta contribuye a elevar
la calidad de la fuerza de trabajo. De igual manera, en los
lugares donde prevalece la concentraci6n geografica, y en
consecuencia, donde las bases de la solidaridad social local
se fortalecen, tienden a surgir culturas empresariales y comu
nidades industriales con catacteristicas particulares. Es asi
como, frecuentemente, la aglomeraci6n facilita (aunque no
necesariamente es éste el resultado) la construcci6n social de
valores politico culturales localizados, coma la confianza
mutua, los acuerdos tacitos, los efectos en cuanto al aprendi
zaje, los vocabularios especializados, las formas de conoci
miento propias para las transacciones, y las estructuras de
organizaci6n que impulsan el desempeiio coma en el casa de
los sistemas japoneses kanban (Harrison, 1994). Por ultimo,
el hecho de que en un mismo lugar se amalgamen numerosas
actividades de producci6n y el sitio donde viven los trabaja
dores, significa que pueden lograrse importantes economias
de escala en el suministro local de bienes y servicios de
infraestructura esenciales.
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Sin embargo, ni siquera en este sencillo mundo estatico
las presiones sobre la convergencia en un lugar son ilimita
das. En principio yen la practica, siempre hay fuerzas contra
rias que amenazan los efectos en los rendimientos crecientes
(a los que nos referimos antes) y que imponen onerosos cos
tos a los productores. Dichas fuerzas contrarias se asocian,
por ejemplo, con congestionamientos, contaminaci6n 0 altos
precios de la tierra, y en algunos niveles de aglomeraci6n
pueden perturbar gravemente eI funcionamiento deI sistema
industrial. Las presiones sobre la convergencia en un lugar
tampoco son constantes en todas las industrias. Seran muy
intensas en los casos en que los vinculos interindustriales
tiendan a ser de una escala menor, inestables e impredecibles
(por 10 tanto, sujetos a altoscostos unitarios); cuando la
veIocidad y la mediaci6n directa de los vinculos sea critica
para la ventaja competitiva; y cuando la operaci6n exitosa deI
sistema de producci6n dependa especialmente de la atrn6sfe
ra marshalliana y de formas de cooperaci6n interindustrial
intensivas en transacciones. Asimismo, puede prevalecer
una tendencia contraria, hacia la desterritorializaci6n de los
complejos industriales, cuando dominen las caracteristicas
opuestas (ya que los productores tendran en ese casa cierta
libertad para buscar ventajas de localizaci6n distintas de las
que provienen de la aglomeraci6n). Aun cuando las aglome
raciones industriales se consolidan sobre eI paisaje econ6mi
co, no estan herméticamente aisladas deI mundo exterior,
dado que casi siempre encontraremos a muchos de los pro
ductores que forman parte de ellas participando en otras
actividades comerciales extrarregionales. Efectivamente, la
capacidad de estos productores para competir en mercados
nacionales e internacionales mas amplios, a menudo s610 es
posible gracias a que obtienen grandes beneficios de su par
ticipaci6n en un sistema econ6mico regional fuerte y multi
facético (Porter, 1990; Storper, 1992).

De esta forma, la 16gica de los sistemas de producci6n y
sus componentes sociales, independientemente de la distri
buci6n de las dotaciones naturales, tendera a generar aglo-
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meraciones locativas y a la especializacion regional. No obs
tante las lineas demasiado esquemciticas que el amilisis ha se
guido hasta ahora, éste aduce a los principales elementos sin
cronicos, por asi decirlo, de la teoria dei desarrollo regional.
Pero las regiones industriales también estan sujetas a peculia
res tendencias diacronicas que en buena parte modifican la
operacion de estos elementos sincronicos y que siguen trans
formando los perfiles dei paisaje economico. La siguiente
seccion ofrece una breve exposicion de estos temas.

DlNAMICA DEL DESARROllO REGIONAL

El primero y mas evidente punto que debe plantearse respec
to a la dinâmica regional es que los pesados costos fijos dei
desarrollo industrial aglomerado se reflejan en la omnipre
sente inercia dei paisaje economico a 10 largo dei tiempo. El
segundo es que los agrupamientos regionales de actividad
industrial, coma 10 hemos visto, son invariablemente la fuen
te de rendimientos crecientes a escala y de amplitud (efectos
Verdoom), de modo que sus ventajas competitivas tienden a
intensificarse con el tiempo (Kaldor, 1970). Como Romer
(1986) ha seiialado, situaciones coma ésta se caracterizan por
una 16gica temporal en la que el crecimiento conduce cons
tantemente hacia adelante, hacia un mayor crecimiento. En
consecuencia, en cualquier agrupamiento regional y en cual
quier momento dados, es poco probable que observemos
algo que siquiera se aproxime al equilibrio estatico. Lo mas
seguro es que observemos un corte transversal en una trayec
toria de desarrollo que s610 puede entenderse en términos de
un proceso de evoluci6n y ajuste dependiente de una senda
trazada, estructurado por el fen6méno de los rendimientos
crecientes localizados (Arthur, 1990; David, 1985; Nelson y
Winter, 1982).

Desde luego, cada region tiene su propia y unica historia.
Sin embargo, el conjunto total de historias (observadas e
imaginables) dei desarrollo regional en el capitalismo, en
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parte puede ser descrito en una especie de relato arquetipico.
Trataré de reproducir 10 que me parece son los elementos
mas significativos de esta historia, mediante una descripcion
estilizada deI crecimiento aglomerado de una industria, des
de su etapa incipiente hasta su estado mas elevado de desa
rrollo. Para los fines de este analisis, supondré que cuando
empieza a aparecer en elpaisaje economico, esta industria es
locativa indiferente a la distribudon espadal de las dotacio
nes naturales existente, y que puede desarrollarse eficazmen
te -al menos en un principio- en una amplia variedad de
emplazamientos. Por 10 tanto, esta industria imaginaria en su
etapa incipiente no es muy distinta de varios casos empiricos
conocidos, coma el de los automoviles en la década de 1890,
el del ensamblaje de aviones en las primeras décadas de este
siglo, 0 el de los semiconductores en los aiios cincuenta.

Al principio, por 10 tanto, la estructura locativa de la
industria estara en gran parte indeterminada en términos
economicos; puede verse simplemente coma un "accidente"
-por ejemplo, coma un efecto dellugar donde a su fundador
(0 fundadores) le(s) toco vivir, 0 coma resultado de una
peculiar consteladon de fuerzas politicas en un lugar y en: un
momento-. Supongamos que esta estructura comprende
varios lugares diferentes, ninguno de los cuales tiene una
ventaja particular predeterminada sobre los demas. Aun en
este caso, los sucesos aleatorios aislados de poca importancia
tienen probabilidades de llevar a uno de esos lugares hacia
una posicion de liderazgo, aunque solo sea en el sentido de
que de manera fortuita empiece a expandirse con mayor
rapidez que los demas (Arthur, 1990). En otros casos, un
lugar particular puede experimentar después de la etapa de
industria incipiente, algo a 10 que podriamos llamar "el mo
mento del gran adelanto", a saber, un incidente tecnologico 0

comercial decisivo que 10 lleva a la vanguardia dei desarrollo
(algunos ejemplos de esta son los experimentos de adminis
tracion y organizacion de Henry Ford en Detroit, el desarro
110 de los aviones DC-3 de Donald Douglas en Los Angeles y,
puede sostenerse, la formacion de Fairchild Semiconductor
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Company en Silicon Valley). Una vez que esto ocurre, creee
la posibilidad de que eI lugar empiece a consolidarse y a
ampliar su delantera, en especial cuando los rendimientos
crecientes y los efectos dimimicos en cuanto al aprendizaje
entran enjuego.

Siempre y cuando los mercados sigan creciendo, eIlugar
lider tendra probabilidades de experimentar un proeeso
multifacético de autotransformacion de su desarrollo, en eI
que los efectos de aglomeracion descritos en la seccion ante
rior se extenderan considerablemente. Asi, tendera a presen
tarse una profundizacion y una ampliacion de la division
social deI trabajo que conduzca a la diversificacion economi
ca y a un aumento de las sinergias industriales en el area
local. De manera concomitante, es probable que surjan nue
vas habilidades laborales, y que eI mercado de trabajo local
acabe por completarse. La atmosfera industrial deI lugar
tendera a hacerse mas densa, y la comunidad empresarial
bien puede empezar a adquirir atributos culturales identifi
cables y marcados por convenciones y rutinas distintivas.
Puede esperarse que eI intercambio de informacion y los
efectos en cuanto al aprendizaje se multipliquen, con la
correspondiente agudizacion de los estimulos a la innova
cion tecnologica y comercial. El proeeso de ramificacion de
la division social deI trabajo ofreeera, por su parte, cada vez
mas oportunidades reales para dicha innovaciOn. Conforme
estos procesos avancen, un complejo sistema economico re
gional empezara a materializarse y -al menos por un tiem
po- a evolucionar a partir de una profundizacion en la
acumulacion de economias externas de escala y amplitud.

Por supuesto, siempre hay varios peligros dispersos por
toda esta senda de desarrollo regional (inc1uyendo la apari
cion de deseconomias de aglomeracion) y, en la practica, las
cosas no siempre se resolveran tan facilmente desde eI punto
de vista deI productor. Entre otras cosas, los mismos factores
geogrâficos que facilitan la consolidacion de la comunidad
empresarial, también facilitaran la organizacion politica de
los trabajadores. Sin embargo, en el sencillo mundo de este
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ejemplo imaginario, la pequefta delantera de nuestra regi6n
se extenderâ constantemente hacia una masiva superioridad
competitiva, y poco a poco seguirâ una trayectoria de desa
rrollo recursiva caracterizada por 10 que David (1985) llama
"encierro" (lock in). En otras palabras, muchas relaciones que
dentro de la economia regional se han vuelto rigidas y se
refuerzan entre si, harân que esta trayectoria desarrolle una
marcada dependencia de su propio pasado. Esto no significa
que el sistema economico regional tenga inevitablemente un
solo destino historico final. Por el contrario, la nocion de
dependencia de sendas trazadas también implica la exis
tencia de puntos de ramificacion criticos, los cuales repre
sentan coyunturas donde la economia regional puede tomar
cualquiera de varias direcciones posibles (aunque una vez
que se ha movido, su futuro estâ comprometido hasta ese
punto). Asi, puede ser importante que, de vez en cuando,
quienes toman las decisiones politicas regionales den un
empujoncito al sistema en algunas direcciones que auguren
buenos auspicios y 10 aparten de otras que parezcan ser
menos prometedoras a largo plazo.

A menos que haya limites a la continua apropiacion de
rendimientos crecientes por parte de los productores de la re
gion, el desarrollo seguirâ de esta manera, y la region finalmen
te tenderâ a convertirse en un centro de produccion de van
guardia en su area especializada de actividad economica. Asi,
nuestra industria incipiente, que comenzo coma un conjunto
de empresas de cierto riesgo y esencialmente libres de ataduras
locativas, habni ahora a1canzado una etapa de desarrollo his
torico y geogrâfico, en la que sOlo podrâ ser manejada eficaz
mente en un nt1mero extremadamente limitado de contextos
locativos. Asi es, en parte, como llega a ocurrir que en ciertos
momentos historicos, lugares como Lancashire, Detroit, Silicon
Valley, Hollywood, 0 la ciudad londinense se vuelvan prâctica
mente sinonimos de un particular tipo de producto. Del mismo
modo, regiones que no empiezan a tiempo el desarrollo de una
industria particular, 0 que se quedan atrâs de alguna manera,
son susceptibles de "quedar exc1uidos" (lock-out) en el sentido
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de que es probable que les resulte cada vez mas diffcil al
canzar a los competidores que llevan el liderazgo, y mucho
menos sobrepasarlos.

Sin embargo, en la practica, el avance dei desarrollo en
regiones economicamente exitosas siempre acaba sufriendo
estancamientos 0 un declive, no solo debido a que por 10
general si existen limites para la continua apropiacion de eco
nomias externas, sino también porque los cambios radicales
en mercados, tecnologias, habilidades, etcétera, pueden de
bilitar cualquier configuracion de produccion regional dada.
En efecto, la existencia misma de las consecuencias dei "en
cierro" significa que las regiones, en su desarrollo y creci
miento, terminan encontrando dificultades para adaptarse a
ciertas clases de shocks externos. En estos tiempos, a menudo
observamos desplazamientos espectaculares en las bases geo
grâficas de la produccion, 10 que implica la desaparicion de
regiones industriales anteriormente prosperas, y el aumento
de centros de crecimiento alternativos, libres dei lastre de
rutinas, culturas y normas de produccion ya establecidas, y
mas capaces de sacar ventaja dei clima economico cambiante.
El reciente estudio de Saxenian (1994) acerca dei traslado dei
nexo espacial dominante de la industria de las computadoras
de Estados Unidos, durante la década de 1980, dei rigido
complejo de produccion que se habia desarrollado a 10 largo
de la carretera 128 hasta el mas abierto y flexible Silicon
Valley, ofrece un vivo ejemplo de este asunto. En una escala
mayor, la decadencia de la zona manufacturera de Estados
Unidos y el surgimiento de la Sunbelt a finales de la década
de 1960 puede interpretarse, en un grado significativo, coma
una respuesta locativa a la crisis de la produccion en serie
fordista y al rapido crecimiento de nuevos sistemas de pro
duccion flexibles que, desde el principio, fueron indiferentes
a los tipos especfficos de economias de aglomeracion dispo
nibles (si no es que adversos a ellos) en las grandes ciudades
industriales dei noreste (Scott, 1988b).

Estas ultimas observaciones nos llevan justamente a la
cuestion de la geografia historica.
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UNA PERSPECTIVA HISTÔRlCQ-GEOGRAFlCA

Desde los mismos comienzos del capitalismo, las regiones
han funcionado de manera importante coma sitios de activi
dades de produccion aglomeradas y especializadas. Si bien
las generalizaciones conceptuales de las dos secciones pre
vias representan importantes peldaftos en la comprension de
este fenomeno, también necesitamos prestar especial aten
cion a problemas sustantivos de la geografia historica. Éste es
un tema especialmente significativo porque las complejas
relaciones analizadas antes no siempre se expresan en confi
guraciones de fuerzas estables en todos los lugares. Dejando
de lado los efectos especfficos que variables coma la escala,
el sector 0 la nacion tienen .sobre la manera de funcionar,
dichas relaciones estan sujetas a una restructuracion masiva
resultado de variaciones periodicas en la organizacion y mo
dalidades de acumulacion en el capitalismo. Por otra parte,
coma 10 indica el ejemplo antes citado acerca de la zona
manufacturera y la Sunbelt de Estados Unidos, esa restructu
racion algunas veces tiene el efecto de liberar a la produccion
de su dependencia del patron geografico de economias de
aglomeracion preexistente; de este modo se abren ventanas de
oportunidad locativas y se permite que sUJ:jan nuevos espacios
y regiones industriales.

La naturaleza de estos movimientos temporales en los
procesos de acumulacion capitalista ha sido recientemente el
tema de un gran debate (Boyer y Durand, 1993; Leborgne y
Lipietz, 1992; Jessop, 1992) centrado, principalmente, en la
cuestion de saber si podemos 0 no identificar "regimenes de
acumuladon" particulares con rasgos de espado temporales
distintivos en diferentes momentos de la historia del capita
lismo. De ningun modo puedo esperar abordar este debate
de una manera significativa en el presente contexto, y en
cualquier caso, mi proposito aqui es mucho mas modesto y
consiste en indicar coma los procesos de desarrollo regional
estan sujetos a la intermitente transformacion historica. Asi,
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no tocaré muchos de los temas de amilisis mas polémicos que
estan en juego en la discusi6n sobre la regulaci6n excesiva y,
en .su lugar, procederé simplemente a una revisi6n te6rica
mente atenuada y muy breve de tres casos hist6ricos de
desarrollo regional que contrastan de manera patente. Deja
ré pendiente el problema de si estos casos son representativos
o no de regimenes de acumulaci6n distintivos en el capitalis
mo; para los fines dei presente analisis, no importa si tienen
algun tipo de valor paradigmatico 0 si son simplemente casos
hist6ricos y geogrâficos especiales.

Asi, en primer lugar, el sistema deI taller y la fdbrica, que
surgi6 de manera tan fuerte en algunas zonas de Inglaterra
a fines dei siglo xvm y principios dei XIX, dia lugar a una
verdadera revoluci6n en los patrones de desarrollo regional
de esa época. Se formaron importantes segmentos dei apara
to productivo a partir de empresas pequenas y verticalmente
desintegradas, las cuales formaron densas redes transaccio
nales. Por ello, la geografia de la producci6n se ajust6, en un
grado considerable, a los c1asicos distritos industriales de
Marshall formando la base de gran parte dei peculiar modelo
de urbanizaci6n que caracteriz6 el periodo. Ejemplos cono
cidos de este fen6meno son el algod6n en Lancashire, la lana
en Yorkshire, la cuchilleria en Sheffield (parcialmente), y la
industria metalurgica de Birmingham. La oferta de mana de
obra industrial estaba en parte asegurada por un movimien
to masivo de trabajadores agricolas desplazados dei campo a
los pueblos industriales.

En segundo lugar, el sistema de produccion en seriefordista,
que floreci6 en el noreste de Estados Unidos de los aDos
veinte a los sesenta, también tr.yo consigo una importante
reorganizaci6n dei paisaje econ6mico. En este caso, las van
guardias de producci6n consistian, en buena medida, en
grandes plantas lideres de polos industriales de crecimiento,
alrededor de las cuaIes se congregaban, tanto funcional
coma espacialmente, complejos escalonados de proveedores
de insumos directos e indirectos. Dichos complejos constitu
yeron, por 10 regular, los cimientos econ6micos dei creci-
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miento desmedido de las regiones metropolitanas industriales
dei siglo xx (Detroit, Chicago, Pittsburgh, entre otras). Éste
fue un momento de la geografia historica dei capitalismo en
que se establecieron relaciones de polarizacion y filtracion
distintivas entre las principales regiones de un nucleo indus
trial y un conjunto de areas periféricas dependientes, 10 que
culmino en la llamada "nueva division internacional dei
trab.yo" de los anos setenta y ochenta (Fraebel et al., 1980;
Hirshman, 1958; Myrdal, 1957). La relacion de polarizaci6n
y filtracion se expreso sobre todo en una tendenda de las
regiones nucleo, por un lado, a evolucionar coma aglomera
ciones de actividades economicas de alta remuneracion, y de
las regiones periféricas, por otro, a convertirse en depositos
para las dispersas plantas dependientes donde trabajaban
obreros de bajo salario.

En tercer y Ultimo lugar, un proceso contemporâneo de
industrializaci6nflexible esta ayudando a crear una serie de nue
vos espados industriales en selectas regiones dei capitalismo
mundial (Scott, 1988b). Este tercer casa se distingue por una
proliferaci6n de redes de produccion flexibles en industrias
tan diversas como la biotecnologia y los sistemas financieros y,
de manera concomitante, por un resurgimiento de los distri
tos y aglomeraciones industriales en diferentes regiones dei
mundo (incluso en areas situadas en 10 que antes fue consi
derado coma una periferia resistente al desarrollo). Por su
parte, las zonas que han participado de manera mas activa
en este tipo de industrializacion también se encuentran uni
das estrechamente en redes de interdependencia, que llegan
a todas partes dei mundo, y en las cuales las empresas
multinacionales tienen un papel primordial en la mediacion
entre 10 local y 10 global. Como corolario, yen contraste con
las viejas y centralizadas corporaciones multinacionales deI
apogeo dei fordismo, estas nuevas empresas globales suelen
encontrarse extremadamente fragmentadas en cuanto a su es
tructura de mando y organizacion funcional (Hart, 1994).
Los loci classici de este modelo actual de industrializacion y
desarrollo regional son sitios coma Silicon Valley, la Tercera
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Italia,2 el sur de Alemania y las regiones de rapido crecimien
to industrial del este y el sudeste de Asia.

Este Ultimo episodio de la geografia historica dei capita
lismo se basa en los sistemas industriales con un alto grado
de descentralizacion y flexibilidad y que, no obstante, pueden
lograr una produccion eficiente y diversificada en muchas
escalas diferentes (Piore y Sabel, 1984; Coriat, 1990). Podria
mos decir -de manera muy esquematica- que mientras los
sistemas de taller y fabrica dei siglo XIX fueron capaces de
producir una variedad de productos pero fueron limitados
en cuanto a la escala total que podian alcanzar, y mientras que
la produccion en serie fordista libero a la industria de las
limitaciones cuantitativas, a costa de la variedad de la pro
duccion, los sistemas de produccion flexible y modernos
(con la ayuda de las nuevas tecnologias electronicas y de
informacion) son capaces de lograr una considerable varie
dad de producci6n y también con frecuencia pueden generar
importantes economias de escala. Asimismo, dado que los
sistemas de produccion flexible tienden a ser fuertemente
externalizados (por 10 tanto, intensivos en transacciones), la
aglomeracion regional parece estar resurgiendo una vez mas,
a diferencia de la continua desintegracion de muchas regio
nes industriales que fue presentandose conforme el fordismo
se acerco a su fin. Las regiones estan emergiendo una vez
mas coma importantes focos de produccion y coma reservas
de especializados know-how y con capacidad tecnologica, al
mismo tiempo que la globalizacion de las relaciones econ6
micas marcha con paso firme.

A pesar de las afirmaciones que a veces se escuchan en
cuanto a que el efecto de la tendencia hacia la globalizacion
representa una especie de desterritorializacion y licuefac
cion global dei capitalismo mundial, las modernas actividades
productivas flexibles siguen estando firmemente ancladas en
agrupamientos regionales de capital y trabajo duraderos.

2 En la Tercera ltalia, Benetton es un ejemplo sobresaliente de algunas de las
Iluevas formas de organizaci6n corporativa multinacional que ha surgido conforme
la producci6n flexible ha entrado en acci61l.
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Como Storper (1992) 10 ha sena1ado acertadamente, hay
limites para la globalizacion en el sentido de que los sistemas
de produccion aglomerada siguen siendo los fundamentos
decisivos de la actividad de valor agregado en la produccion
y de las ventajas competitivas en el comercio. En efecto, la
globalizacion en SI misma, ha ampliado de manera sor
prendente las oportunidades para las cada vez mas sutiles
divisiones sociales dei trabajo, contribuye a acentuar la regio
nalizacion economica al permitir el surgimiento de patrones
de especializacion regional cada vez mas complejos.

En suma, la region es una dimension fundamental y por
desgracia muy a menudo soslayada en el anâlisis de la activi
dad economica dentro deI capitalismo en general. Sin duda,
los modelos de desarrollo regional varîan enormemente en
su manifestacion empirica en diferentes momentos y lugares;
no obstante, parecen tener de manera consistente, importantes
efectos que favorecen el crecimiento y la productividad. A
pesar de la diversidad de casos reales que pueden observarse,
es evidente que todos ellos pueden abordarse, de manera
significativa, usando un lenguaje teorico comun. En este
sentido, la geografia historica (en toda su idiosincrasia) y el
analisis teorico (en toda su abstraccion generalizada) se com
plementan de manera importante -y no se contradicen- en
cualquier intento de explicacion deI problema dei comporta
miento industrial.

POlJTICA DE DESARROLLO REGIONAL

Hemos notado que los agrupamientos regionales de activi
dad industrial estan generalmente dotados de efectos laten
tes en el crecimiento; sin embargo, no todos se desenvuelven
con el mismo éxito. En esta penultima seccion del articulo,
propongo examinar algunas formas en que el comporta
miento industrial regional puede tropezar y coma la politica
puede ayudar a mejorar esta situacion. De un modo general,
describo aqui los henéficos efectos de algunos tipos de coor-
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dinacion dei desarrollo economico regional que no se rigen
por los mercados, y el papel de la accion publica e.n la
construccion de ventajas competitivas localizadas.

Sostuve antes que una de las caracteristicas esenciales
de las regiones industriales es su status coma colectividades de
productores, esta es, como agrupamientos de actividades
interdependientes cuya mutua proximidad genera flujos di
namicos y complejos de economias de aglomeracion. En
parte, dichas economfas (por ejemplo, las reducciones de cos
tos-producto debidas a la proximidad con las empresas espe
cializadas, 0 la eficiencia mejorada de busqueda de empleo
debido a la concentracion de multiples y distintos empleado
res en un solo lugar) se activan y se consumen mediante la
operacion de sencillos mecanismos de mercado. Sin embar
go, las infraestructuras institucionales, que generalmente
caen fuera de la esfera de las relaciones de mercado, también
pueden engendrar poderosas economfas de aglomeracion.
Las variaciones en estos tipos de infraestructuras de una
region a otra pueden tener importantes implicaciones en 10
referente al comportamiento industrial, y debido a que per
tenecen de manera inherente al terreno de la toma de deci
siones y dei comportamiento colectivo (en tanto que son
opuestas a 10 individual), representan importantes oportuni
dades para la intervencion politica en favor de la competiti
vidad economica local. En este caso, no me preocupa tanto
el problema convencional de la politica segun el punto de
vista de muchos economistas neoclasicos, en que los proble
mas se reducen a un intercambio en el que, por un lado,
ciertas metas sociales compensan, por el otro, la (pérdida de)
eficiencia economica impulsada por el mercado, como el
fortalecimiento real de la propia eficiencia mediante la ac
cion colectiva.

En su forma mas sencilla, el imperativo de la politica
economica regional surge directamente de la necesidad ge
neral de remediar las evidentes fallas dei mercado en el
medio que rodea a los sistemas de produccion local. Efecti
vamente, en la practica, las autoridades regionales suelen
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hacer frente a esta necesidad, emprendiendo actividades
como la provision de infraestructura urbana, la planeacion
del uso deI suelo industrial, 0 la mitigacion de los problemas de
contaminacion. Pero el imperativo va mucho mas alla de este
punto de partida inicial. También se origina en la circunstan
cia de que la competitividad y el crecimiento economicos
pueden a menudo mejorarse mucho mediante politicas que
apunten directamente al sistema de produccion regional
como tal, y que busquen aprovechar sus multifacéticas exter
nalidades temporales y espaciales coma se describi6 antes.
Huelga decir que ésta es una tactica llena de riesgos y muchos
enfoques convencionales seiialan que los mecanismos para
equilibrar el mercado siempre pueden hacer el trabajo con
mayor eficacia que los encargados de tomar las decisiones
politicas. Pero, al margen de la posibilidad de fallas del
mercado y de enfrentarnientos competitivos disfuncionales
en el propio nucleo del sistema de produccion regional, de
todas maneras los mercados no pueden existir en forma pura
en el capitalismo (salvo en fantasias libertarias). La sola exis
tencia de los mercados es contingente en un marco de nor
mas e instituciones sociales (convenciones legales, enfoques
y practicas de administraci6n, estructuras de cooperacion y
colaboraci6n interempresarial, formas de socializaci6n de los
trabajadores, tradiciones artesanales, efectos en cuanto a la
reputacion, etc.) que al mismo tiempo moldean profundamen
te la forma en que operan (North, 1990). Quiero argumentar
que, en el casa de los complejos industriales localizados,
puede lograrse un aumento importante en la capacidad del
mercado mediante el ajuste colectivo de las bases sociales de
produccion, en al menos tres frentes principales.

a) Los insumos y serviciosJundamentales suministrados co
mo bienes publicos a los productores representan una consi
derable extension de las tareas comunes del gobierno local,
coma se seiialo antes, y pueden ser factores decisivos en el
fomento del crecimiento regional. Éstos tienen especial im
portancia en los casos: i) donde las empresas privadas tienen
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propension a invertir insuficientemente en la provision de
necesidades esenciales, y ii) donde estas necesidades también
tienen un caracter especifico de aglomeracion. Dos ejemplos
notables de este fenomeno son las actividades de investiga
cion tecnologica y de capacitacion para el trabajo pertinentes
para los requerimientos regionales especializados. Sin em
bargo, podrian ofrecerse muchos otros ejemplos, desde la
recoleccion de informacion sobre las oportunidades de ex
portacion, hasta la publicidad y la comercializacion de pro
ductos regionales. Las municipalidades de la Tercera Italia
han estado a la vanguardia en esta clase de toma de decisio
nes y planeacion (Bianchi, 1992).

b) La cooperaci6n entre firmas en las tareas de produccion
permite alcanzar interacciones transaccionales mas eficientes,
aunque este logro depende de la disposicion de las empresas
a sacrificar una parte de su autonomia en bien de niveles
agregados mas elevados de productividad. Para alcanzar esta
meta, es necesario un tipo de relacion normativa a fin de
mantener el orden y la continuidad a 10 largo dei tiempo, y
con el proposito de minimizar los dailinos abandonos dei
grupo regional de productores. La colaboracion organizada
entre empresas también hace mas factible que aprendan
unas de las otras y que suman sus tecnologias y habilida
des laborales cruciales, con el fin de lograr combinaciones
de recursos productivos de un nivel superior. Los consor
cios industriales regionales y las sociedades mixtas (publico
privadas) constituyen una via para fomentar este tipo de
colaboracion.

c) Los foras de elecci6n y acci6n estratégicos son también
esenciales para el éxito economico regional en el mundo
moderno. Estos pueden tener un alcance y objetivos bastante
limitados, coma 10 ilustran las organizaciones encargadas de
tareas coma la proteccion de marcas registradas de los pro
ductos regionales, 0 las asociaciones de productores que
buscan combatir la reduccion agresiva a corto plazo de
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salarios 0 precios que podrian afectar la viabilidad a largo
plazo deI sistemade produccion regional en su conjunto. Pero
también pueden ser mucho mas ambiciosos en sus objetivos,
coma en el casa de los consejos economicos regionales (de
Alemania, por ejemplo) que regularmente reunen a los prin
cipales grupos locales (por ejemplo, patrones, bancos, orga
nizaciones laborales y autoridades m.unicipales) para debatir
asuntos deI orden industrial a largo plazo, y que buscan crear
estrategias de administracion regional viables. Mecanismos de
guia coma éste son excepcionalmente importantes, dada la
tendencia de los sistemas economicos regionales a evolucio
nar, a 10 largo deI tiempo, a partir de procesos de ramifica
cion con una estructura tal que no puede haber garantias de
que el mercado siempre eIegira las mejores opciones de desa
rroUo a largo plazo (David, 1985; Upsey, 1994).

Obsérvese que me abstengo de hacer un pronunciamien
to inoportuno sobre la forma apropiada que deben tener las
instituciones y organizaciones que podrian emprender las ta
reas enumeradas antes. Dependiendo de las tradiciones, la cul
tura y los reglamentos locales, dichas tareas podrian ser
realizadas por los organismos gubernamentales locales, aso
ciaciones de grupos civiles reIacionados coma los patrones y
los trabajadores, 0 cualesquiera de los diferentes tipos de
consorcios 0 sociedades de caracter mixto. En este caso, 10
que importa es simplemente afirmar que hay un papeI posi
tivo y relevante que pueden desempeflar los agentes deI orden
colectivo en el desarrollo industrial local. AI margen de su
significacion en la promocion de las economias de aglome
racion y de la ventaja competitiva regional, este papeI es
decisivo para el mantenimiento de los compromisos de los
principales grupos de la region en cuanto a su participaci6n
continua y creativa (esto es, participacion y no abandono), y
de este modo para el reforzamiento de la cohesion social de
toda la economia regional (Friedmann, 1993).

Éste es un punto de vista sobre el desarroUo economico
local que diverge enormemente deI enfoque estândar basa
do en los incentivos fiscales directos e indirectos. Segun este
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enfoque, las autoridades municipales y estatales hacen uso
de un arsenal de subsidios y medidas tributarias de alivio en
un esfuerzo por atraer nuevas inversiones industriales, a me
nudo sin el escrutinio adecuado deI costa social implicado.
En contraste, las estrategias de desarrollo que he propuesto
en el presente articulo implican enfoques que consideran
todo el sistema (de abajo hacia arriba) y la reorganizacion
institucional en lugar de compromisos financieros a gran es
cala, para objetivos demasiado limitados, y debido a esta, son
presumiblemente bastante eficaces en funcion de los costos.
También tienen el deseable rasgo de permitir que los merca
dos eliminen a las empresas que fracasan. Desde luego, la
trampa es que el enfoque aqui delineado no representa un
pasaporte garantizado a la utopia. En particular, no parece
ofrecer mucha esperanza a las regiones que todavia no han
recorrido ningun trecho dei camino hacia el desarrollo y que
aun no han logrado ningun tipo de sinergia industrial inter
na. Lo que hace las cosas mas dificiles para los rezagados (y
en vista de la existencia de ventajas para los iniciadores y de
efectos dinamicos de exclusion, coma se sefialo antes) es que
cualquier region que busca iniciar un proceso de desarrollo
economico local dentro de sus fronteras, en verdad necesita
prestar mucha atencion a la tarea de identificar nichos de
produccion factibles, es decir, formas de actividad economi
ca que todavia no han sido irreversiblemente dominados por
regiones de mas elevado desarrollo. Como 10 demuestra la
experiencia de muchos esfuerzos de desarrollo economico
local real a 10 largo de la década de 1980, en general no es
muy aconsejable intentar llegar a ser un Silicon Valley cuan
do Silicon Valley ya existe en algun lugar; es decir, a menos
que haya bases para suponer que puede aprovecharse alguna
ventaja local hasta la fecha no explotada.

De ser correcto, este analisis general sefiala que tenemos
probabilidades de atestiguar un florecimiento de los modos
de regulacion economica basados en la region conforme la
produccion flexible moderna siga su curso y eI imperativo de
coordinacion y cooperacion localizadas se vueIva mas urgen-



94 LA RESTRUCTURACI6N TERRITORIAL

te. Los vendavales de competencia intensificada liberados
por la globalizaci6n econ6mica hacen que este imperativo
sea aun mas apremiante, en especial porque buena parte de
la mas intensa competencia proviene precisamente de regio
nes que han hecho un progreso sustancial en la atenci6n de
problemas de coordinacion y planeacion economica regiona
les (por ejemplo, de Alemania, Italia, Japon, Singapur y
Taiwan). Si las principales regiones industriales deI mundo
comienzan sistematicamente a construir fuertes identidades
politicas colectivas de esta forma, el resultado sera casi con
toda seguridad conflictos y choques intensificados brusca
mente entre ellas por la forma en que cada una busca promo
ver sus propios intereses economicos.

Esta ultima observaci6n lleva a su vez a la predicci6n de
que, en el nuevo mosaico global de las economias regionales,
vamos a ver novedosas formas de construccion de institucio
nes con el proposito de regular dicha friccion, no solo en eI
niveI nacional, sino también en eI internacional. Esta especie
de construccion de instituciones ya se ha iniciado en la
Comunidad Economica Europea y es probable que se mani
fieste de manera significativa entre Estados Unidos, Canada
y México conforme eI ne entre en acci6n. También sera
necesaria la coordinaci6n interregional para evitar que otros
se apoderen de cualquiera de los activos industriales de una
region, para eIiminar las onerosas contiendas entre regiones
diferentes, y para promover benéficas empresas de inversi6n
conjunta interregionales. Dicha coordinacion sera todavia
mas esencial si las fricciones entre las regiones exitosas deI
mundo y las rezagadas comienzan a intensificarse, y si hu
biera presiones politicas concomitantes para lograr alguna
manera de redistribucion deI ingreso entre las regiones.
Conforme vayamos entrando en eI nuevo marco global de
sistemas de produccion regionales, coma se ha descrito en
este articulo, puede predecirse que aparecerân en eI horizon
te muchas mas tareas de integracion polftica y sera necesario
hacer frente a nuevos e imprevistos retos a las reglas demo
craticas para mantener eI orden.
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GEOGRAFiA y ECONOMfA

Con todo 10 expuesto he intentado ofrecer una amplia expli
caciôn de las formas en que la geografia econômica y el com
portamiento industrial se vinculan entre si. He sostenido que
la tendencia endémica en el capitalismo hacia la apariciôn de
densos y localizados agrupamientos de actividad productiva
en diferentes lugares deI paisaje, tiene importantes implica
ciones para el crecimiento econômico y la productividad.
Estos agrupamientos se constituyen coma economias regio
nales intensivas en transacciones que, a su vez, estân inmer
sas en estructuras de interdependencia que se extienden por
todo el mundo. Como tales, también representan importan
tes cimientos para buena parte deI comercio internacional
contemporâneo. He mostrado que estos agrupamientos pue
den examinarse eficazmente atendiendo a tres estratagemas
analiticas principales que implican el estudio de:

a) La formaciôn sincrônica de economias externas en
sistemas de producciôn intensivos, en transacciones, y (en un
mundo que sigue sin poder recurrir a las alfombras magicas),
asi coma la tendencia asociada a la aglomeraciôn;

b) la dinâmica de desarrollo dependiente de un senda
trazada dentro de los complejos sistemas econômicos locali
zados, y

c) la restructuraciôn periôdica de estas reIaciones, y su
manifestaciôn regional diferencial (incluyendo las culturas y
los habitos que ayudan a mantenerlos) en contextos histôrico
geogrâficos variables.

A la luz de estos ejes de analisis basicos, también he
propuesto tentativamente una agenda politica genérica para
hacer frente a aquellas tareas de desarrollo regional que con
toda seguridad se volveran urgentes conforme nos adentre
mos de manera mas definitiva en una era de capitalismo fle
xible internacional. De ocurrir, sin duda cuando estas tareas
se formalicen de manera mas clara en la practica, varios tipos
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de brechas politicas intrarregiona1es, asi coma interregiona
les, empezarân a formarse a su alrededor.

En suma, he planteado una historia acerca de los proce
sos y patrones de desarrollo regional que constituye una amal
gama de diversos factores que tienen influencia teorica,
desde la geografia economica moderna por un lado, hasta la
economia institucionalista y evo1ucionaria por el otro, con
matices tomados de la nueva teoria del comercio y crecimien
to a 10 largo del camino. Ésta es una historia que rompe de
manera decisiva con la ciencia regional neoc1asica, y que
considera las relaciones estructura1es, las descontinuidades
y los rendimientos crecientes donde la ultima sigue aferrada
a los supuestos de la competencia perfecta y a la busqueda de
descripciones estaticas del equilibrio de la economia espa
cial. Quiza resulta mucho mas sorprendente que esta historia
también marche de manera resuelta contra la corriente de
aquellos recientes y numerosos comentarios que describen el
mundo moderno coma una especie de extension sin lugares,
inmersa en una estructura universal de flujos. Desde 1uego,
es cierto que la extraordinaria eficiencia de las tecnologias
de transporte y comunicacion modernas hacen posibles nue
vas y dispersas configuraciones espacia1es de la economia
mundial. Sin embargo, esta posibilidad no se materializa
mediante la eliminacion de los efectos de la geografia, sino
con la aparicion concreta de modelos de diferenciacion y
especializacion 10cativos y comercio interregional cada vez
mas comp1ejos. En el mundo en que vivimos hoy, el espacio
no ha perdido vigencia coma factor en la estructuracion de
los procesos economicos; por el contrario, se ha vuelto con
siderab1emente mas importante.
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DE UN MODELO DE DESARROLLO A OTRO:
FSTUDIO DE UN EMPRESARIADO

REGIONAL

MARIE-FRANCE PRÉVÔT SCHAPIRA *

EL CASO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, ARGENTINA1

El comprender las condiciones de creacion y de desarrollo
de las empresas y de la competititvidad de las regiones en el
nuevo contexto de la globalizacion de la economia, cobra para
el continente latinoamericano una importancia fundamen
tal. En efecto, las politicas neoliberales aplicadas después de
la crisis han replanteado las reglas deI juego economico, las
relaciones entre el Estado y los empresarios asi coma entre
los distintos territorios.

En Argentina, coma en numerosos paises latinoamerica
nos, la caracteristica de la fase de desarrollo que se basaba en
la sustitucion de las importaciones era la extrema politiza
cion y nacionalizacion de la accion economica; por consi
guiente, la productividad de las empresas no era la base de
su desarrollo. Su comportamiento de especuladores yi0 ren
tistas se debia a su orientacion hacia el poder y a su depen
dencia del Estado; paradojicamente, es éste al que le corres-

• Université de Tours, CREDAL.
1 Esta comunicaci6n cecopila los resultados de una organizaci6n financiada

por el MRT, en colaboraci6n conJ. BuneI. Cf. en RafrPurt de Tl!cherche du contrat MRT,

J. Bunel y M.F. Prévôt Schapira, Nuuvelles politiques éco1Wmiques et enlrtpreneurs: le cas
de la province de Mendoza; 1. Bunel, C. Montero-Casassus, M.F. Prévôt Schapira, Les
entrtpreneurs SIlUS le choc libéral: le cas du Chili et de l'Awntine, documento de
investigaci6n dei CREDAL,junio de 1994.
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ponde provocar una separacion entre la accion polftica y la
accion economica.

La polftica economica dei presidente Menem eIegido en
1989 y de su ministro de la Economia D. Cavallo, se apoya en
un discurso yen conceptos que se manejan en muchos paises
de América Latina: desligamiento y reforma dei Estado,
privatizaciones, desregulacion economica y social, y la aper
tura comercia,l.

Es esta transicion deI voluntarismo estatal a la instaura
cion de nuevas reglas y alianzas que intentamos analizar en un
campo reducido, la provincia de Mendoza, con base en datos
que hemos construido. Escogimos los tres sectores de activi
dad que dieron origen a un sistema industrial localizado: la
viticultura, la industria conservera y la metalurgia que se
desarrollo en la provincia para satisfacer las necesidades de
equipos de reparacion y de mantenimiento de la industria
agroalimentaria. Realizamos casi un centenar de entrevistas
con los empresarios en 1992 y 1993 que en un principio
tenian coma objetivo el reunir informacion acerca de los
origenes, las herencias, las socializaciones y las experiencias
profesionales.

Intentamos comprender como los empresarios, en este
contexto, reorientan 0 determinan nuevas estrategias para
enfrentar el reto de la apertura y de la competitividad. Œs
taremos viendo, coma en Chile, el surgimiento de un nuevo
actor empresarial 0 al menos de nuevas formas de gestion y
de organizaci6n? El corporativismo fue por mucho tiempo
una expresion dei interés comun dei mundo de los empresa
rios. ~Estaremos asistiendo a un cambio de logica, antes
altamente corporativista, para pasar a una "16gica de influen
da" que requiere una estructura inclusiva, adaptada al me
dio? Esto replantea la cuestion de la competitividad de los
territorios que justifica el que hayamos elegido el campo de
investigaci6n provincial.
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El mundo de las empresas y de los empresarios se conoce en
Argentina a través de estudios sobre la concentracion indus
trial de Buenos Aires, las grandes firmas, las organizaciones
empresariales y la oligarqula dominante. Se desconoce mas
el mundo economico de la provincia, deI interior, de las
pequeiias y medianas empresas; pero el dinamismo y el
futuro de la sociedad no solo dependen de las conductas de
una élite reducida, sino también de las capacidades de accion
economica y social de los empresarios integrados a sus terri
torios y motivados por orientaciones federales. Por 10 tanto,
hemos observado los efectos de la nueva polftica en Mendo
za, provincia andina fronteriza con Chile, que cuenta con una
fuerte tradicion industrial. Las 77 empresas que estudiare
mos reflejan la especificidad del tejido industrial de esta
provincia, formado por pequeiias y medianas empresas farni
liares. Éstas fueron creadas en su mayoria (63%) entre 1945
y 1975. No es sorprendente que hoy las esté dirigiendo una
proporcion igual de fundadores, de herederos y de gestores.
En fin, nuestro analisis se apoya en empresas medianas que
tienen considerables posibilidades de crecimiento pero que,
a la vez, resultan muy fragiles. La heterogeneidad de su cre
cimiento pasado 10 ilustra.2

El cambio decisivo de los noventa:Jin del "Estado
prebendado y arbitrario"

Significa para los actores y particularmente los empresarios,
el discurso sobre el "nuevo federalismo" preconizado por el
equipo de Cavallo; implica la idea de que el cambio ya no
debe provenir deI Estado y de que el empresario ha de ser la
"piedra angular" del desarrollo local y regional.

Este discurso entra en el marco de las polfticas de ajuste.
Las medidas aplicadas por el Plan Cavallo ya han sido objeto

2 Para mas detalles, véase Rapport, op. cit.
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de numerosos analisis!l. En cambio, las condiciones morales,
sociales y politicas que han garantizado esta "polftica de tabla
rasa" resultan menos conocidas, ya que hasta qué punto el
éxito de una polftica macroeconomica siempre refleja mal
que bien el modelo de la profecia autorrealizadora.4

Afectados por dos procesos hiperinflacionarios (con
unos meses de intervalo) los agentes economicos logicamen
te estân dispuestos a apoyar toda polftica orientada priorita
riamente hacia la estabilidad; es decir, a la posibilidad de
reanudar los contratos destruidos por la hiperinflacion. Si
bien la nueva politica economica reduce los ingresos salaria
les, la aprecian a pesar de todo porque garantiza un futuro
previsible que no existe cuando la inflacion alcanza 200% en
un solo mes, coma sucedio en julio de 1989.

En segundo lugar, solo un gobierno peronista elegido
por las clases populares, heredero de una tradicion naciona
lista, podia conseguir que se aceptara la reduccion del papel
deI Estado, las privatizaciones y la desregulacion de la eco
nomia. Cualquier otro gobierno hubiera sufrido una muy
intensa presion popular y sindica1.5 A la inversa, las clases
dirigentes, las organizaciones empresariales y los partidos
politicos que reflejaban su punto de vista, se percataron
rapidamente de hasta qué punto la coyuntura politica y social
era favorable para transformaciones profundas que a menu
do habian deseado aunque las temian, porque los lanzaba a
la aventura del mercado competitivo tanto en el interior
coma en el exterior; en este contexto, la llegada al gobierno
menemista en 1989 de un dirigente de la empresa Bunge y
Born, figura de la oligarquia apatrida aborrecida en la mito
logia peronista, tuvo un caracter fundador. Por ultimo, la
creencia casi mistica de Domingo Cavallo y su equipo en 10

3 C. Hime1farb, Convertibiliti, stabilisation et dérègulationen Argmtine, Calùers des
Amériques Latines, mîl1'..14, 1993.

4 Cf. K. Merton: Élèments tU méthotÜ sociologique, Paris, Plon, 1953.
5 Cf.J. Bunel, Pactes et agmsion.s, syndicalisme et relation.s profesionnelles en Argentine,

Paris, CNRS, 1991. La experiencia menemista ha dividido el movimiento sindical. Es
cierto que se cre6 una nueva central sindical partidaria de la autonomfa, pero
incluye sobre todo a funcionarios y profesores.
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bien fundado de su filosofia y de su politica economica forjo
su credibilidad. La imagen que el actual ministro de Econo
mia da de si mismo -la de un fundamentalista de la economia
de mercado- esta ligada a la trayectoria deI grupo que concibio
los remedios economicos que aplicarle a esta Argentina "enfer
ma de estatismo". La opinion publica 10 entendio muy bien, ya
que los llama "mormones"; es decir, que los considera coma
disidentes, en ruptura radical con el pasado yanimados por un
cierto fanatismo y una creencia casi religiosa en las virtudes deI
mercado.

La Fundaci6n Mediterranea: iuna nueva vision
de la organizaeion dei espado?

Recordemos que la trayectoria profesional y politica de D.
Cavallo es inseparable de la Fundacion Mediterrânea6 cuyo
génesis se situa en una postura de oposicion de los empresa
rios deI interior -de la provincia de Cordoba en un princi
pio- al centralismo porteiio, asi como en la defensa de los
valores nacionales ante el cosmopolitismo de Buenos Aires.
Esta asociacion que reune a los principales empresarios de
Argentina, nacio en 1977 a raiz de la voluntad de un grupo
de empresarios de Cordoba de hacerse escuchar ante las
autoridades nacionales y de participar en eI proceso de
"reorganizacion nacional" emprendido por los generales en
eI poder.

La fundacion ha creado una estructura de investigacion,
apoyândose en un grupo de economistas que giran en toma
a D. Cavallo y L. Schiaretti, y que tienen coma referencia la
Escuela dei Public Choice. Los investigadores de la primera
generacion de IERAL salieron de la Facultad de Economia de
la Universidad Nacional de Cordoba, en la que se desarrollo

fi La provincia cenu'al dei pais, C6rdoba, se Hama tradicionahnente "mediternl.
nea"; nada tiene que ver pues con el Mar Mediternl.neo. Respecto a esta fundaci6n,
véase E.N. Haux; Menem, Cavalw, el poder meditemineo, Buenos Aires, Corregidor,
1993.
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en los aiios sesenta un centro de economia financiado por la
Fundaci6n Ford. La reivindicaci6n federal fue un elemento
central en el pensamiento de la fundaci6n. Ésta viene expre
sada en el libro: El desafio jederal: una estrategia para que las
economias regionales del interior y la nueva capital impulsen el
crecimiento, escrito en colaboraci6n conJ.A. Zapata, el econo
mista fundador de la sucursal de Mendoza, hoy secretario de
Estado responsable de los asuntos provinciales ante el Minis
terio del Interior.' Las ideas que se exponen en este libro
diseiiaron las nuevas relaciones entre la naci6n y las provin
cias, entre el centro y la periferia, y su aplicaci6n tiende a
modificar las relaciones con el "centro", al menos para algu
nos grupos de empresarios que vivian al amparo de la pro
tecci6n dei Estado y de los subsidios a ciertos productos y
ciertos espacios.

Este analisis contradice la idea que habia dominado el
pensamiento desde los aiios cincuenta en toma a la organi
zaci6n dei espacio argentino, que se podria resumir de la
siguiente manera: si el Estado s6lo tomara en cuenta los
criterios econ6micos para la distribuci6n de subsidios a las
regiones, todas las inversiones se concentrarian en el centro
dei pais. Las economias regionales s6lo pueden vivir gracias
a cierta voluntariedad y a politicas de subsidio.

D. Cavallo denuncia este razonamiento que supone en
cierto modo un juego compensatorio; en el que se le quita al
centro, para dades a las provincias. Segun él, por el contra
rio, hay que valerse de las economias regionales para impul
sar de nuevo la economia argentina. Para esto, es preciso
hacer tabla rasa de todas las medidas que a su parecer fueron
obstaculos para el desarrollo de las economias locales, y
dejar que imperen las leyes dei mercado en los campos de la
producci6n, el transporte, la organizaci6n portuaria, las tele
comunicaciones y las tarifas de las empresas publicas. Por
ultimo, hay que revisar el sistema de reparto de los ingresos

7 D. Cavallo, J.A. Zapara, El Iksafto federa' una eslralegia para que las economias
dei i1llerior y de la nueva capital impulsen el erecimiento, Sudamérica, Planera, 1986.
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entre la nacion y las provincias, los monopolios corporativos
que obstaculizan la circulacion y encarecen eI costo deI trans
porte, suprimir las distintas formas de regulacion que falsean
los precios, aplicar el principio de subsidiaridad a los diver
sos niveles politicoadministrativos. Estos amilisis estan en
perfecta concordancia con los de los inversionistas. De hecho,
cabe recordar que en los mos ochenta numerosos econo
mistas de la fundacion fueron consultores deI Banco Mun
dial y que la circulacion de los hombres y las ideas ha sido
constante entre ambas instituciones.

La fundacion se convirtio en una organizacion federal,
descentralizada, muy arraigada localmente. A partir de Cor
doba, se extendio a otras provincias, la primera sucursal es
la de Mendoza, creada en 1982. Al origen de la filial de Cuyo
se hallan 16 empresas, pero antes que nada personalidades
relevantes, que reunen a tres generaciones de empresarios.8

En el poder central, estân dos economistas, uno formado en
Chile y eI otro en Chicago, este ultimo, F. Zapata, hoy brazo
derecho de D. Cavallo, proviene de un medio catolico con
servador, impregnado de las ideas deI sefior Novak, lider de
los "teoricos catolicos deI capitalismo". En cierto modo, la
sucursal de Mendoza es una mezcla de fe absoluta en la "ver
dad economica desapegada de los intereses para guiar la de
cision"9 y la gran influencia de la religion en eI ejercicio
empresarial: los Chicago's boys pero con la tradicion, por de
cirlo asi. La sucursal ha sido y sigue siendo un punto nodal de
las redes vinculadas con el mundo de la empresa, factores
de difusion de las ideas neoliberales, allegadas tanto al poder
provincial coma al deI centro, debido a sus estrechas reIacio
nes con eI actual ministro de Economia.

8 Esta toda la élite dei mundo elnpresarial de Mendoza, desde Ernesto Pérez
Cuesta, Andrés Peiialva, pasando PO(" E. Toso, E. Palmera,j. Pérez Cuesta junior y.
desde luego, los tres grandes de la indusu'ia de la provincia: Pescat"mona, Pulenta,
Cartellone, que son socios fundadores a nivel nacionaL

!l "Cabe seiialar lairu1ependencia absoluta de los inve.stigadore.s dellnstituto de EstudÛJs
Econ6micos sobre la Realidad I.wntina y !AûrwalIIericana (IEERAI.). en su tabor inUlec·
tuaL Las conclusiones de éstos son süm/m ticnicas, lo que dice el buen antilisis ecorlÔmico y
no 10 que podria convenir a ciertas inlet·ese.s.· Diseurso deJ.E. Onofri, 10 anivenario, op. ciL
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UN SISTEMA INDUSTRIAL LOCAUZADO ANTE EL RETO DE LA APERTURA

Los cambios realizados en la economia argentina, las opcio
nes federalistas deI nuevo gobierno, asi coma la importancia
que éste otorga a la empresa y al territorio, situan el estudio
deI empresariado regional en problematicas convergentes,
las deI desarrollo "desde abajo" , y las deI papel mas activo
de las colectividades locales deI distrito "marshaliano" .10

Desde hace unos afios es notoria la importancia deI
debate sobre los distritos industriales y los sistemas industria
lizados localizados. Este debate, con base en la observaci6n
de 10 que ha ocurrido en la "Tercera ltalia" durante la pos
guerra, destac61a importancia de los modos de organizaci6n
territorial de las actividades en la competencia industrial. ll

La cuesti6n de los distritos, "las regiones que ganan" ,12 implica
para los ge6grafos el estudio de ciertas variables territoriales
con el fin de comprender cuales son las causas de la compe
titividad de las regiones. En otros términos, se trata de
discernir 10 que el economista de los distritos industriales de
principios de siglo llamaba "ambiente industrial", que permi
te por una parte establecer reIaciones entre firmas, y por
otra, el ver conformarse un consenso social autorizando una
gesti6n deI trabajo que dé mas flexibilidad al conjunto deI
sistema productivo ~Qué sucede con la provincia de Men
doza?

No es sino con base en la producci6n agricola -uva y
frutas- que se desarrollan los sectores mas renombrados de
la industria regional, la deI vino, de las frutas secas y de las
conservas. La actividad agricola que se concentra en los tres
oasis de la provincia y la industria agroalimentaria -la vinifi
caci6n, las conservas, la confiteria- dieron origen al desarro-

.10 Estudios realizados pm" el equipo de C. Vogue! en e! marco dei Cft, muy
influido pOl' esta problematica.

Il Véase B. Canne, "Place et évolution des systèmes industriels locaux en
France: Économie politique d'une transformation", en Développe7Mnt local et ensemble
de PME, informe de! grupo de estudio financiado pOl' el Pirtem (1989-1991) bajo la
direcci6n de B. Canne, documento GLYSI, num. 6,julio 1992.

12 C. Benko y A. Lipietz, Les régions qui gagnent, pur, 1992.
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Ho dei sector de la industria mecanica en unas condiciones
muy especificas, en total sinergia con el sector agricola y las
industrias de transformaci6n alimentaria. La localizaci6n en
un mismo territorio permitia asi reducir los costos de tran
sacci6n.

De este modo se estableci6 un sistema industriallocalizado
en el sentido definido porJ. Saglio1S (con cierta coherencia)
que se arraigaba en eI territorio y la cultura provincial. Cabe
senalar sin embargo que, si bien las interdependencias abun
dan entre el sector agroalimentario y eI mecânico, a este niveI
10 que caracteriza eI "mundo de producci6n mendocino" es
una intensa integraci6n vertical. Desde este punto de vista, eI
sector metahlrgico resulta ejemplar.

La expansi6n de la metalurgia esta vinculada con la
necesidad de fabricar instrumentos adaptados al cultivo de
la vina. Durante la etapa pionera de finales deI siglo pasado
hasta los anos treinta, casi todas las firmas estan ligadas al
grupo de los italianos y muchos empresarios de la primera ge
neraci6n fueron formados en las escueIas deI norte de Italia.
La mayor parte de las firmas se instalaron en los municipios
de Godoy Cruz y de Maipu, cerca de las bodegas. Empezaron
con la reparaci6n de las maquinas importadas y luego se
lanzaron a la fabricaci6n para satisfacer la demanda local.
Este proceso result6 generador de tecnologia, 10 que le
permiti6 a este sector exportar durante su fase de consolida
ci6n, entre 1950 y 1970. En un principio, la tecnologia se
copi6 localmente. Hoy, la mitad de las empresas tienen
patentes de inventos (arados, rastras, cosechadoras de papas,
sembradoras de ~o, etc.). Algunas de eHas trab~an bajo
licencia italiana.

19 El sistema industriallocalizado es ·un conjunto de empresas en el que se
instaur6 hist6ricamente un conjunto de reglas sociales -regulaci6n- formales 0

informales, que rigen las relaciones de empleo, las relaciones econ6micas y comer
ciales entre las firmas y que definen las fronteras del conjunto as! como las
posiciones y los papeles de los distintos actores. Semejantes conjuntos se calificanin
como localizados cuando la identidad de referencia combina una posici6n en el
proceso de producci6n con la penenencia a una localidad". J. Saglio, Les systèmes
localisés en France, entre la permanence et le renouveau, en Développement loca~ op. cit.
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El conjunto de las empresas estudiadas naci6 con el desa
rrollo dei modelo de industrializaci6n por sustituci6n. En el
proceso hist6rico de creaci6n de empresas, cabe subrayar
el papel de empresas matrices formadoras de obreros califi
cados, técnicos 0 capataces; éstos crean su propia empresa
con la ayuda de sus antiguos patrones, quienes les garantizan
sus primeros encargos.14 qustificanl este proceso de transmi
si6n una comparaci6n de la industria metahirgica de Mendo
za con la de los distritos italianos?

Este tejido metahirgico QO se puede comparar con una
red basada en la especializaci6n flexible de sus nudos. Si bien
las empresas medianas subcontratan una parte de su activi
dad con otros establecimientos, la estrategia de cada firma
sigue siendo artesanal. Se trata de elaborar el producto
desde su ejecuci6n hasta la producci6n final. No es una pro
ducci6n masiva. Es una industria que trabaja por pedido, que
construye prototipos y menos frecuentemente series breves
fabricadas por pequefios grupos de obreros calificados.

Las empresas metahirgicas que trabajan para la viticultu
ra son empresas familiares dirigidas por el fundador, 0 por
sus hijos, sus yernos 0 sus nietos. Se encuentran actualmente
en una situaci6n econ6mica muy dificil. Afectadas por la cri
sis dei modelo viticola y la recesi6n de los allOS ochenta,
muchas tuvieron que cerrar. Las empresas que resisten fun
cionan muy por debajo de su capacidad. Las que fabricaban
breves series, est3n produciendo por pedido 0 sobreviven gra
cias a los servicios de mantenimiento y de reparaci6n. Por
otra parte, la crisis engendr6 una multiplicaci6n de peque
fios talleres informales, creados por trabajadores despedidos
por las grandes empresas (VPF, IMDEC) que entran en compe
tencia desleal con las empresas formales, en un mercado
reducido.

Este sector presenta una extrafia situaci6n en la que dos
modos de producci6n se enfrentan: la de la féibrica prefordis-

14 Entre 1965 y 1982, de las once nuevas empresas dei sector, siete fueron
fundadas por antiguos obreros.
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ta que trabaja por pedido, con un mic1eo de obreros estables '
y calificados, y la de la flexibilidad posfordista que radica
antes que nada en la informalidad de antiguos asalariados de
la industria, y de la que se aprovechan los clientes para que
hajen los precios puesto que este sector se encuentra some
tido, desde la apertura, a la competencia de las importacio
nes de productos de mayor competitividad tecnol6gica.

La amargura es grande para estos pequefios y medianos
empresarios que habian creado su empresa en los afios
sesenta en un momento en que la ascenci6n era todavia
posible; hoy estan concientes de que el modelo actual no les
deja otra salida que garantizar el servicio de mantenimiento de
las maquinas importadas. Para este sector coma para otros, la
palabra clave es "exportaci6n", pero esta salida para superar
la crisis resulta estrecha, por no decir cerrada para muchos
en un sector en que el atraso tecnol6gico es considerable.

Sin duda alguna, la "salvaci6n" de la industria metahirgi
ca es uno de los desafios que quiso enfrentar el gobierno de
la provincia, conciente de que este sector era una de las bases
dei sistema industrial de Mendoza y que este tejido de peque
fias y medianas empresas daba vida a la economia regional.

~ELTERRITORIO COMO RECURSO? EL PROYECTO PROVINCIAL

SE ARRAIGA EN UN TERRITORlO y EN sus REDES

La elaboraci6n de un proyecto regional por el gobernador
elegido en 1987, J.O. Bord6n, para hacer frente al reto de la
apertura y de la competitividad, debe situarse dentro dei con·
texto de crisis dei modelo anterior. Este proyecto se apoya en
el territorio y en la historia locales.

A finales de los aiios ochenta, la provincia esta en crisis,
con poca tradici6n exportadora y trabajando para un merca
do cautivo. Œn qué medida este fuerte arraigo territorial
permite soportar mejor las dificultades actuales y hacer de la
apertura una ventaja? De hecho, la cuesti6n de los empresa
rios entra en la problematica de la readaptaci6n de las indus-
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trias ligadas al modelo de industrializaci6n por sustituci6n.
En el contexto de desligamiento deI Estado, las colectivida
des locales --en el casa que nos interesa, la provincia- ~estaran
convirtiendose en actores con pleno derecho en el proyecto
de desarrollo?, 0 ~seguirâ siendo el Estado, como en el pa
sado, "el primer marco de referencia de los actores locales"15
coma ha ocurrido hasta la fecha en Argentina? (P. Grémion;
1976).

A partir de 1987, la provincia intent6 elaborar nuevas
formas de regulaci6n intermedias entre el Estado y el merca
do, -que la economia regional norteamericana lIam6 gouver
nance-, al asociar mal que bien 10 privado y 10 publico con
base en un consenso local.

Este voluntarismo provincial radica en la idea de que
para movilizar a los actores, construir el consenso y dar
eficacia a las politicas provinciales, es preciso valerse de la
importancia de los factores socioculturales y de la fuerza de las
redes, ya sean formales 0 informales.

Las mles

En el "mundo de producci6n interpersonal", si nos referimos
a las categorias de R. Salais y M. Storper, las redes son mul
tiples y estan entrelazadas. Ademas de la familiar, fundamen
tal en la estructuraci6n del sistema local, existen redes mas
amplias.

Durante este periodo, es ante todo la red del equipo del
gobernador formada por universitarios -soci610gos yecono
mistas- la que moviliza a los j6venes que salen de la univer
sidad. Este equipo, cuyas redes se vinculan con el peronismo

.progresista y el catolicismo social, se interpenetra con la cupu
la de tradici6n cat6lica y conservadora de la alta sociedad de
Mendoza, por medio de alianzas matrimoniales. La conver
gencia de ideas y de intereses es intensa entre las dos esferas.

15 P. Grémion, Le pouvoir périphèrique: bureaucrateJ et notable! dam le Jydème
politiquefrançaiJ, Du Seuil, Pans, 1976.
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Radica en la identidad regional y las tradiciones culturales y
religiosas. El catolicismo social que anima este grupo de pe
ronistas "provinciales" 10 vincula a una buena parte del
mundo de los empresarios. Se puede hablar de una especie
de conjunto social homogéneo, del catolicismo conservador
al catolicismo social, en toma al cual se intent6 organizar el
"nuevo consenso" privadojpublico.

Formulamos la hip6tesis de que el proyecto del equipo en
el poder en 1987, cuando el pais se hundia en la crisis, radica
en la intuici6n de que el territorio aporta una gran cohesi6n,
y de que es preciso valerse de ello. Existe una problematica
subyacente al proyecto de Bordon, que a pesar de estar im
plicita, sugiere la siguiente pregunta: ~en qué medida los
"recursos", en toda la extensi6n de la palabra, que posee la
provinda permiten una afirmaci6n de "este nivel intermedio
de agregaci6n de los intereses"? Ubicaci6n geografica lejos del
centro, poblaci6n considerable de inmigrantes, papel clave
de la agricultura en la economia, influencia de los partidos
conservadores, presencia de la religi6n, importancia de la
familia; todas estas caracteristicas generalmente considera
das arcaicas, pueden y deben Hegar a ser factores de vitali
dad. "La idea es apoyarse en el 'localismo' para modernizar
la regi6n" .16 Los anglosajones Haman a esto el local cOf'jJortism,
"que designa tanto las formas especificas de integraci6n de
las organizaciones socioprofesionales 0 sindicales al proceso
de manejo de las politicas publicas a nivel provincial, coma
las formas de concertaci6n y de compromisos entre los
distintos actores e intereses locales y los gobiernos centra
les"P El gobemador se consagr6 a la construcci6n de 10 que
J. Levy Ham6"el espado legitimo".18

16 Véase P. Allies, Territoirr régional et représentation des inléTêts, Politx L'espace
du local, octubre-diciembre de 1989.

17 Idem.
18J. Lévy. L'espau légitime. Sur la dimension giographique de la fonction pubüque.

Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. 1994.
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Empresarios y territorio; itkntidad tkt interior
y tk la frontera19

La historia de los empresarios demuestra que no es en las
condiciones mas favorables que se observa el surgimiento
de un empresariado particularmente pugnaz. Numerosos
ejemplos latinoamericanos ilustran la formacion de un em
presariado regional en zonas aisladas, cuya identidad se suele
fOIjar en oposicion al "centro". Estos empresarios provienen
a menudo de minorias, inmigrantes en el casa de Argentina
o de Colombia, nortefios en el caso de México. Pensamos aqui
en los empresarios de Monterrey estudiados por F. Derossi,
o en los de Chihuahua cuya estrategia empresarial siempre
se ha caracterizado por su "antichilanguismo" y su anticen
tralismo.20

La adversidad deI medio ambiente, la diferencia, y la
distancia son los principales e1ementos reivindicados en los
discursos para caracterizar la identidad de la provincia de
Mendoza y de sus hombres, de los particularismos y de las
oposiciones de las que saca su fuerza. Es considerable la
importancia que los empresarios otorgan al territorio en
la construccion de su identidad. Es en cierto modo 10 que
A. Michelson21 Hama "humus espontaneo de identidad", re
planteado por el equipo de].0. Bordon -equipo que se ase
meja a una élite cristalizadora- con el fin de establecer alian
zas y politicas que permitan que la provincia salga de la crisis.

"Como buen soci610go, entendi6 r~pidamente,como pocos 10
hicieron, la mentalidad de Mendoza y especialmente los rasgos
relacionados con la inmigraci6n, la labor agricola, el agua, la

19 Si entendemos la palabra "Crantera" en el sentido de Turner, no se debe
olvidar la "Crontera" con Chile. La proximidad, una misrna Iùstoria, un mismo modo
de pensar (Poulenta), un mismo espado de inversiones de ambos Iados de la Crontera
han tc;jido reladones estrechas entre Mendoza y Chile. Cabe notar la importancia de
los capitales dùlenos en el sector de los servicios y de la comercializaci6n, y por
supuesto, la influencia deI "modelo cIù1eno",

20 Chilango, nombre peyorativo dado a los habitantes deI Distrito Federal.
21 A, Michelson, Modèles, visions et politiques: quel futur pour la petite

entreprise et les économies régionales, en Pirtem, op. ciL
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irrigad6n, el ahorro, una vida laboriosa y austera, la importan
da de los gobiemos conservadores por 10 que respecta a la
buena gestion de la administradon y de las finanzas publicas.22

Siempre resulta dificil discernir los factores sociocultura
les propios deI "c1ima" de una zona.2!! Sea 10 que fuere, los
discursos destinados a construir una imagen de la provincia,
a explicar su éxito pasado, a pensar su futuro en oposicion a
los "vicios" deI centro se apoyan en el territorio. Por otra
parte, la identidad de los empresarios de Mendoza refleja, en
gran medida, la ambivalencia de la provincia en la configu
racion nacional, debido a su doble pertenencia al conjunto
geognüïco y cultural deI interior y al deI "centro" en el
sentido metaf6rico "de las provincias que cuentan", Siendo a
la vez centro y periferia, Mendoza y sus empresarios supieron
aprovechar esta situacion paradojica. Hombres de su provin
cia -75 % de ellos nacio ahi-, los empresarios reivindican su
identidad provincial, a menudo a modo de protesta y de
resistencia frente a la dominacion de la capital y de los
grandes grupos econ6micos.24

El disCUTSO de la adversidad

El discurso de los empresarios cristaliza en cierto modo la
idea singular que la gente de Mendoza tiene de SI misma den
tro deI conjunto nacional. Su identidad es el producto de las
condiciones tanto historicas coma naturales de la conquista
de un territorio percibido coma particularmente hostil. Los

22J.E. Onofri, op. cit.
2lI A. Mela, Les dimensions socio-culttmlilu du dJvelofJ/H'mmt, Pirtem, op. ciL Fl

autor analiza los distintos enfoques de la dimensi6n socioeultural en el estudio dei
desarrollo.

24 Son 71%los que no ejercen ni compartenelpoder econ6mico posefdo segun
ellos por los grandes grupos de siempre (Macri, gran empresario deI autom6vil;
Fonabat, deI cemento y de la constructi6n; Techint, de la actividad petrolera y,
Bunge y Born, multinational deI comercio international de los cereales, pero
tambi~n fuertemente implantada en el sector agroalimentario, la qufmica, las
pinturas, etc...) que se asociaron a la poUtica de Cavallo, ya que hta los fona1ece y
los protege al mantener, por ejemplo, en contra de sus principios, cuotas a la
importaci6n en la industria deI autom6vil y deI pape!.
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mendocinos -hombres a la vez de la montafia y deI desierto
son la mezc1a deI criollismo de la inmigraci6n italiana, y en
menor medida espafiola, "buen eIemento humano, de gente
valiente, que nunca se da por vencida, siempre lista para reini
ciar sus esfuerzos frente a la adversidad deI c1ima: eI hie1o, eI
granizo, las inundaciones". Los empresarios sueIen presen
tar esta adversidad coma unD de los elementos que han
forjado su voluntad emprendedora al conjugar eI gusto por
el riesgo y la combatividad. Después de las granizadas que
destruyeron gran parte de las cosechas durante eI invier
no de 1992, eI gobemador moviliz6 al coI!iunto de las fuerzas de
la provincia en torno a valores y referencias a una identidad
forjada por la conquista nunca acabada de un territorio
sometido a la adversidad de los elementos naturales.

" Los ultimos meses en nuestra provincia, ponen a prueba una
vez mas nuestro coraje, nuestro espfritu de sacrifido, nuestra
inteligencia y nuestra solidaridad para superar tan diffdl situa
don."

Pero, precisamente estas dificultades son las que hicieron
la fuerza de la provinda. "En el pasado, Mendoza fue sometida
muchas veces a pruebas semejantes. Sin emb~rgo, nunca el
resultado fue la decadencia sinD una provincia con mas edifi
dos, mayor numero de infraestructurar mas progresista con
parques y carninos, fabricas y cultivos".2

Diferenciarse dei centro

Los empresarios se sienten también marginados en un pais
que nunca ha contado con una organizaci6n federal seria, ya
que la capital acapara todos los recursos politicos, financie
ros e intelectuales. De modo que, coma nos 10 repitieron en
muchas ocasiones durante las entrevistas: "Dios esta en todas
partes, pero atiende a Buenos Aires". La dominaci6n y la
marginaci6n acarrean casi siempre un proceso social de

25 Discurso dei gobernador Gabrielli después de las catâstrofes climâticas dei
23 de febrero de 1993.
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identidad de la comunidad basada en el antagonismo: e1los
/nosotros. El nosotros mendocino es el de los pioneros y de
los trabajadores que luchan contra el desierto; crean oasis
fértiles, producen riquezas gracias a la actividad y al ingenio
humanos. Alli el hombre no podria sobrevivir sin trabajar, 0

si tuviera simplemente confianza, coma sus compatriotas de
la pampa, en el humus de la tierra y en las bondades dei cielo.
Todos los discursos de los entrevistados se organizan en
binomios espaci<rtemporales: Argentina seea; Argentina hu
meda; Argentina de la vieja oligarquia, y la de los pioneros;
Argentina de la cria de ganado, y la de la agricultura. Dos Ar
gentinas que todo separan; antigua dicotomfa, siempre dis
puesta a resurgir. A la mentalidad ostentosa y especulativa de
la pampa "donde todo creee sin trabcyar", se opone el espiritu
pionero de los empresarios de Mendoza que han construido
algo "donde no habia nada". Se presentan coma inmigrantes,
empresarios "weberianos" que asumen el riesgo de las inn<r
vaciones, pioneros cuyo voluntarismo va mâs allâ de la ra
cionalidad, porque la idea es enfrentar un reto, dominar la
naturaleza y vencer la distancia.26 Existe sin duda un fuerte
sentimiento regional -cuyas manifestaciones abundan-,
siempre en rivalidad con Buenos Aires.

AI recordar la historia de esta provincia, que super6 la
grave crisis de 1930, luego el temblor de 1985 asi coma el
caos de los aiios de hiperinflaci6n, el discurso dei gobierno
actuallegitima el proyecto provincial y transmite "un mensa
je racional y moderno":

"Luego, entre 1988 y 1989, Mendoza coma parte dei pafs sufri6
una situaci6n econ6mica similar ante la aparici6n de la hiper
inflaci6n que destruy6 todas las conductas previsibles. Sin
embargo, la respuesta de los mendocinos fue similar a la de 60
anos atrâs. Supimos unirnos mas alla de nuestras diferencias y
respondimos a la especulaci6n con trabajo. Y nos animamos a
exportar y abrir nuevos mercados cuando pareda una locura...

26 Podemos cuestionar la racionalidad de la loca1izaci6n de ciertas actividades
como la de Pescarmona, tan lejos de Buenos Aires.
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Mendoza cre~6yapost6 a la estabilidad antes que ésta existiera
en el pals...". 7

Las politicas provinciales fundamentan su legitimidad
en la ejemplaridad -estar a la vanguardia de la nacion, llevar
a cabo la "transformacion productiva"-, en el consenso-para
unificar las fuerzas de la provincia alrededor de un proyecto
que se inscribe en la historia- y en la audada atreverse a
exportar y abrir sus mercados "cuando pareda una locura".

Œn qué medida, al privilegiar la solucion de los proble
mas con los recursos internos, los valores sociales, las figuras
familiares, y una adhesion historica, y al diferenciarse asi de
la administracion nacional, la provincia de Mendoza demos
tro una mayor capacidad de adaptacion a la crisis?

Desde 1987, este "desfase" con el centro le permitio
obtener la confianza dei mundo de los empresarios, a pesar
de ser peronista.28 Cabe recordar muy brevemente las medi
das ylas politicas provinciales. El equipo provisional, inspirado
en los discursos sobre la globalizacion, la competitividad, la
calidad total intento difundir entre los empresarios nuevas
formas de gestion y de direccion, al establecer redes de for
macion y servicios que convirtieran a la provincia en una
"zona geogrâfica de la competencia", al mejorar la calidad
en todos sus aspectos -variedad y personalizacion de los
productos-, y al exaltar la armonia social de la provincia, asi
coma su localizacion céntrica en el nuevo mapa mundial
(distancia de Buenos Aires pero proximidad de Valparaiso).
La provincia tomo toda una serie de medidas que fueron
precursoras a nivel nacional. Hicieron todo 10 posible para
construir una imagen de competencia con las entidades
vecinas en un territorio nacional cada vez mas parcelizado y
fragmentado.

27 Discurso deI gobernador Gabrielli, 25 de febrero de 199!l.
28 La investigaci6n destaca Wla diferencia entre el voto de los empresarios en

las e1ecciones presidenciales, en las que Menem Uega a la segunda posici6n después
de Angeloz, y en las e1ecciones provinciales en que Bordon, en 1987, y luego
GabrieUi en 1991, triunfan ampliamente.
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~Acaso los empresarios integran su estrategia en esta dinâmi
ca de apertura, de competitividad de los territorios y de
globalizaci6n de la economfa? Las formas de organizaci6n
sectoriales, verticales respecto al centro, ~quedanindesplaza
das en beneficio de nuevas formas de organizaci6n mas
territorializadas 0 mas reticulares?

No podemos presentar en el marco de esta comunicaci6n
el conjunto de los resultados. Insistiremos en la competitivi
dad precisamente porque el incremento de las exportaciones
y la apertura de nuevos mercados habian sido los lemas deI
gobierno provincial.

En efecto, la nueva poHtica consiste en la apertura, la re
ducci6n de los derechos arancelarios, el aumento de la com
petencia interna y externa. El modelo de industrializaci6n
por sustituci6n de importaciones que habia generado el
proteccionismo y la estructura "oligopolitica" de la oferta, se
agot6. Esta nueva orientaci6n era previsible y se habia esbo
zado antes de la instauraci6n deI Plan Cavallo. J. Schvarzer
habia destacado en 1989 la expansi6n industrial interesada
en la apertura externa. "La tendencia exportadora de los
empresarios conjugada con una apertur'a reciproca a la impor
taci6n de bienes similares a los que se producen localmente,
podrian generar un nuevo dinamismo del empresariado indus
trial".29

En la provincia de Mendoza, los gobiernos de Bordon
(1987-1991) y de Gabrielli (l991-1995) habian iniciado esta
poHtica de apertura por medio de la organizaci6n de misio
nes comerciales en el exterior -la que habia reunido a
empresarios de la metalurgia en la URSS de Gorbatchev fue
la mas famosa- y la promoci6n en el extranjero de los
productos made in Mendoza. La nueva politica econ6mica de

29J. Schvarzer, "Le comportement prévisible des chefs d'entreprise dans les dix
prochaines années. Variables macroéconomiques et conséquences politiques", en
Cahiers des pratiques sociales et travail en milieu urbain, nÛffi. 8, 1989, Paris, ORSTOM,

pp. 17 - 27.
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productos made in Mendoza. La nueva poHtica economica
de Cavallo profundiza entonces este proceso de apertura, de
modo que la competitividad de las empresas es ahora la clave
de su desarrollo, y se vuelve necesaria tanto en el mercado
interior coma en el exterior.

CUADRO 1
Sectores de actividades y mercados

(Porcentajes )

Onico en Menos tItI De 35 a 10% +tIt35%
el mercado 10% C.A. parata para la POf'centaje
nacional exponaci6n ~ exporlacitin total

Vinos rinos ~!Ul 41.7 25.0 0 100
(12)

Vinos 6~.6 18.2 9.1 9.1 100
ordinarios (11)

Conservas ~1.9 18.2 13.7 36.4 100
(22)

Metalurgia 40.6 21.9 15.6 21.9 100
(~2)

Total 40.2 23.4 15.6 20.8 100
(~1) (18) (12) (16) (77)

Fuente: Encuesta sobre empresarios, 1993. Cf. J. Bunel yM. F. Prévôt Schapira,
op. cit.

Sin embargo, el gran incremento de las exportaciones
tuvo lugar a nivel provincial entre 1989 y 1990, en el momen
to en que la moneda nacional estaba muy devaluada y en que
la demanda interna se habia reducido. La nueva politica
economica que se respalda en una divisa nacional fuerte
ligada al dolar ya no puede conferir a las autoridades una
competitividad en el exterior basada en la manipulacion
de las tasas de cambio; ahora se tiene que conseguir gracias a
la calidad de los productos y a la disminucion de los costos
de produccion.

Entre 1990 y 1993, coma hemos podido observar duran
te nuestra investigacion, las empresas de Mendoza se orien-
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taron mas bien hacia el mercado interior. Es indiscutiblemen
te uno de los resultados inesperados (~y perversos?) de la
polîtica de apeTtura de D. Cavallo que debia haber fomenta
do la competencia e incrementado las exportaciones. "Yo
exportaba 30 % de mi producci6n -nos dice uno de ellos-,
ahora el 0 %". OtTO nos dice: "pasé dei 70 % de mis ventas
para la expoTtaci6n al 10 %". Algunos han visto sus ventas ba
jar considerablemente al perder a sus clientes extranjeTOs a
raiz dei encarecimiento automatico de su pTOducci6n, cuan
do se revalu6 la moneda nacional. Otras se orientaron mas
bien hacia el mercado interior porque la rentabilidad resulta
superior. Por Ultimo, unos empresarios mantienen 0 consoli
dan su presencia en los mercados exteriores, motivados no
por su rentabilidad inmediata, sino porque estân convenci
dos de que de este modo estân garantizando el futUTO de su
empresa.

A pesar de sus quejas y recriminaciones en contra de la
sobrevaluaci6n del peso nacional que representa un obstâcu
10 para la exportaci6n, la mayor parte de los empresarios
estân convencidos de que un cambio de la paridad monetaria
implicaria elevados riesgos de inflaci6n. Para conseguir una
competitividad extema, les parece preciso mejorar y bajar
los precios de los servicios hoy privatizados (agua, gas, elec
tricidad, correo, teléfono y transportes), modificar la fiscali
dad, incluso subsidiar (para 35% de los empresarios) las
empresas que exportan, ypor Ultimo, reducir el "costo argen
tino" en el que prevalecen los gastos financieTOs y el costa dei
trabajo. En efecto, nos mencionaron en numeTOsas ocasiones
el que las empresas de Mendoza no pueden competir con las
de Chile porque el costa de la mana de obra resulta dos 0

tres veces mas barato dei otTO lado de los Andes. La gran
ventaja de las ventas en el exterior -también nos seiialaron-,
son los cortos plazos y las garantias de pago, mientras que en
el mercado interior los pTOblemas de pago son permanentes.

Es menos frecuente que los empresarios mencionen la
insuficiencia de su polîtica comercial, su ignorancia de los
mercados extranjeros 0 bien la escasa difusi6n y la mala fama
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de los productos argentinos. Vender en el extranjero signifi
ca necesariamente administrar su empresa con mas rigor, y
garantizar una calidad continua.

En resumen, los empresarios afirman, a pesar de las
dificultades actuales, que la exportaciôn es el futuro. Los
productores de vinos finos parecen ser los mas decididos en
afirmarse en los mercados de Europa del norte (Escandina
via, Alemania, Holanda e Inglaterra) y de Jap6n; los que
hacen vinos ordinarios se equipan para producir mostos y
exportarlos a Estados Unidos; en la metalurgia, se piensa
sobre todo en Chile y el Mercosur; en cuanto a las industrias
conserveras, su mercado abarcaria tanto el norte coma el sur
de América.

En este contexto de apertura, ~representarael Mercosur
una oportunidad de desarrollo? Su futuro divide mucho a los
empresarios. Brasil representa desde luego un formidable
mercado que se esta abriendo a la economia argentina, y
muchos empresarios defienden la idea de que la integraci6n
de la economia en una zona regional de libre comercio
constituye un imperativo. En un mundo de bloques econômi
cos, seria un suicidio contar solamente con los intercambios
multilaterales. Sin embargo, las experiencias anteriores de
asociaci6n latinoamericana de libre comercio no habian
cumplido con sus promesas. Los nacionalismos siempre se
opusieron a la integraci6n latinoamericana, por 10 que ésta
fue antes que nada una figura ret6rica; de modo que los
empresarios tienden también a considerar que el Mercosur
fracasara, por dos razones principales: una zona de libre
comercio en el cono sur de América Latina sin Chile -tan
dinamico- les parece de por si problematica. Ademas, y la
insistencia es mas viva en este punto, la competencia con
Brasil parece demasiado desigual 0 desequilibrada.

El considerable incremento de las importaciones -res
ponsable deI déficit comercial actual- es la consecuencia de
la reactivaciôn de la demanda interna producida por la esta
bilidad de los precios y el aumento notorio de las ofertas de
crédito para el consumo. Los productos extranjeros que
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entran sin pagar derechos arancelarios prohibitivos, pueden
competir con la produccion nacional. "El mercado interior
es ya un mercado exterior", sefiala uno de nuestros entrevis
tados. Por ultimo, las empresas nacionales que no habian
invertido durante los ultimos afios, se animan a hacerlo
ahora gracias a los bajos precios de los bienes de equipo de
las empresas extranjeras y a las condiciones de financiamien
to que éstas ofrecen.

Las empresas de Mendoza aprovechan indiscutiblemente
esta reactivacion dei mercado interior que constituye el prin
cipal incremento de sus margenes de rentabilidad. Desde
hace tres allOS, los precios dei vina han subido considera
blemente y los industriales de la conserva alimentaria incluso
sacaron provecho de la epidemia de colera que acarreo una
transferencia de las compras de productos frescos hacia los
productos procesados 0 envasados. Sin embargo, esta reanu
dacion de las inversiones y dei consumo interior, no involu
cran a varios empresarios, particularmente a los de la
metalurgia, que no se benefician de la reanudacion de las
inversiones de sus clientes. En cierto modo, para estas peque
fias empresas que desde la crisis vivian dei mantenimiento y
de la reparacion de las maquinas de sus clientes, la moderni
zacion y la apertura significan una pérdida de mercados.

Para concluir, cabe subrayar la complejidad de un siste
ma local fragmentado que el orden politico nacional esta
poniendo en tela de juicio. Es preciso recordar la ambivalen
cia dei sistema industrial de la provincia, que nacio con
recursos locales pero se mantuvo en gran parte gracias a la
proteccion y a los subsidios que instauro el centro. De hecho,
la organizacion de la provincia refleja claramente el tipo de
regulacion instaurada por el Estado "nacional popular".

Los nuevos acuerdos que modifican el pacto fiscal (1992)
resultan ambiguos, ya que las transferencias de recursos im
plican al mismo tiempo un mayor control de las provincias en
cuanto a su gestion financiera. A pesar de los discursos sobre
el nuevo federalismo, el nivel nacional sigue siendo deter
minante, tanto para el gobierno provincial cuya autonomia
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es reducida, como para los actores deI desarrollo local. La
autonomia de la provincia no deja de ser limitada en un pais
de tradicion centralista y la concertacion horizontal resulta
dificil pues la organizacion por sectores aisla los intereses. A
eIlo se suma la debilidad de los interlocutores sociales y
economicos, debida al modo de articulacion vertical deI
periodo anterior. Si bien las organizaciones reivindican la
necesidad de establecer modos de regulacion local, todavia
sueIen privilegiar las reIaciones con el pader central.

Lo mismo ocurre con las reIaciones profesionales en las
que el antiguo orden, el de la regulacion estatal, coexiste con
sistemas de regulacion especifica ligados al territorio y a la
empresa. Paralelamente al sistema formaI dominante de nego
ciacion sectorial, aparecieron formas de "microrregulacio
nes" que son eI resultado de una accion conjunta casi infor
maI de los delegados y de los empresarios. Es cierto que las
formas intermedias de regulacion aplicadas en la provincia
se orientan hacia una mejor competitividad territorial, pero
ésta depende también de la "cultura empresarial". Ahora
bien, en la provincia de Mendoza, ciertas formas de conser
vadurismo y de rigidez prevalecen en la gestion de empresas
todavia muy impregnadas de la ideologia "taylorista". Aun
no se ha asimilado la idea de que la competencia economi
ca no solo implica producir barato, sino que hoy es el cliente
eI que decide y la empresa se tiene que adaptar. Sucede 10
mismo con el concepto de calidad total, deI que todos hablan.
Con todo, los empresarios de Mendoza siguen creyendo en las
viejas recetas: para ellos, la calidad depende de capataces
que saben vigilar el trabajo de sus subordinados asi como de
la conciencia profesional de los trabajadores.Y puesto que
los empleados no se suelen considerar coma individuos
que contribuyen al desarrollo de la empresa con sus inicia
tivas, con excepcion de algunos ejecutivos y técnicos, la
gestion de los "recursos humanos" se concibe como un peso
deI que uno se quisiera librar gracias a la modernizacion
tecnologica.
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En este periodo de transicion, los efectos en el territorio
y en los modos de produccion son atm dificiles de interpre
tar, y las seiiales resultan a veces contradictorias. Sin embar
go, podemos preguntarnos si los cambios de "modelo"
nacional no amenazan al sistema industrial mendocino que
vivio durante mucho tiempo al amparo del Estado.





LA RIGIDEZ DE LA CIUDAD FORDISTA.
LOS SUBURBIOS FRANCESES
ANTE LA CRISIS ECON6MICA

CATHERINE Bmou-ZACHARlASEN·

Ya en el siglo pasado un espectro asustaba a los poderes pu
blicos: el de la "c1ase peligrosa" la que bajaba de sus arrabales
para invadir la ciudad (Chevalier, 1958). Pero mientras, en
aquel entonces se hablaba en términos de "c1ases" e inc1uso
de "apaches", para evocar los estratos sociales que daban
miedo, hoy para designarlos nos referimos, por metonimia, a
los lugares en los que residen. Sin embargo, el espectro sigue
presente. Los "suburbios" y los "barrios" (amenazan con
esta1lar esporadicamente), y con el fin de calmar estos temo
res se emprendieron las primeras politicas de vivienda que
engendraron a los suburbios, las primeras construcciones de
vivienda social. Del mismo modo, para apaciguar estos nue
vos disturbios (veranos "candentes", "rodeos", etc.) se han
instaurado desde hace unos doce aftos las politicas Hamadas
"de la ciudad". En su marco, mas de quinientos barrios
fueron registrados para ser objeto de medidas particulares.

AI examinar las caracteristicas de los "barrios" y "subur
bios" como 10 hizo el INSEE (CasteHan, Marpsat, 1992), vemos
que presentan un cierto numero de particularidades ya que
se ven afectados por el desempleo; su poblaci6n incluye a
muchos mas j6venes de menos de veinte afios y a extranjeros,
que las aglomeraciones de referencia. Pero tienen también

• IJUS-CNRS, Université Paris-Dauphine.
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particularidades urbanas y morfologicas: son en su gran
mayoria barrios separados fisicamente dei resto de las aglo
meraciones, por vias de ferrocarril 0 carreteras, desde los
cuales el centro resulta de dificil acceso para el transporte
colectivo. Estos barrios se componen de una proporcion con
siderable de unidades habitacionales Hamadas HLM (Habita
tion a Loyer Modéré) construidas en los aiios sesenta y setenta.
De modo que quinientos barrios designados coma "en difi
cultad" se concentran en un tipo urbano muy particular, el
de los" grandes conjuntos" 0 ZUP (Zona para Urbanizar con
Prioridad) edificados en el marco de las politicas urbanas de
aquel entonces. Ahora, ~por qué son precisamente estos
grandes barrios los que plantean problemas y necesitan
medidas espedficas? La respuesta de sentido comun seria
que reunen categorias sociales poco calificadas, mas vulnera
bles ante la crisis economica. Pero estos barrios comenzaron
a generar "problemas sociales" -10 que se suele olvidar-,
antes dei advenimiento de la crisis economica; ademâs, se
constituyeron también como "barrios dificiles" las regiones
menos afectadas por el desempleo (De de France, Rhône
Alpes).

La hipotesis que quisiera exponer es que en estos espa
cios peculiares de tipo ZUI' se producen efectos territoriales
que van mas alla de la suma de las caracteristicas socioeco
nomicas propias de sus habitantes. Pero estos efectos no se
pueden entender sin recordar y analizar la historia de la
formacion de dichos barrios, asi coma los procesos que han
caracterizado su evolucion. Veremos por qué y coma los
problemas sociales llegaron a multiplicarse en estos lugares.
Si bien participaron en el crecimiento y el desarroHo econo
mico dei pais, estos barrios contribuyen con sus efectos te
rritoriales -que no se limitan a la dimension espacial-, a la
agudizacion de la crisis por razones a la vez historicas y
estructurales, puesto que corresponden a una forma urbana
obsoleta.
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Desde la segunda mitad deI siglo XIX las ciudades franeesas
vieron extenderse sus suburbios, pero solamente después de
la segunda guerra mundial se instauraron poHticas de habi
litacion deI "espacio urbano". La crisis de la vivienda se habia
manifestado de manera grave debido a las destrucciones oca
sionadas por la guerra y al éxodo rural masivo que acompa
no al desarrollo industrial. Es en esta época que se erigieron
los primeros conjuntos habitacionales en las periferias de las
grandes ciudades. Habia que construir râpido, en gran can
tidad y 10 mas barato posible. Estos imperativos siempre
fueron presentados coma eI origen de la opcion a favor de
un urbanismo deI tipo "grandes conjuntos", caracterizado
por enormes edificios, muy uniformes, euyos pIanos masivos
rompen totalmente con toda tradicion urbana anterior.

La escasez de viviendas, las migraciones urbanas cons
tantes y la consecuente alza de precios de los bienes ralces
habian creado situaciones de tension que indujeron al poder
publico a actuar de manera global. Entre 1957 y 1967 se
crearon las zup y las ZAC. 1 La orientacion de estas politicas
reflejaba una responsabilidad por parte de un Estado hasta
entonees muy poco intervencionista en materia de organi
zacion deI espacio.2 Se trataba, a través de ellas, de crear
reservas de bienes ralees al congelar los precios de los terre-
nos en perimetros determinados para poder construir con
forme a la evolucion de las neeesidades. En efecto, se iba a

!

tener que alojar a poblaciones inmigrantes cada vez mas .

1 En 1957 sevotaron las leyes de bases relativas a los SDAU ("Schémas Directeurs
d'Aménagement et d'Urbanisme") las ZUP y ZAD ("Zones a Utbaniser en Priorité" y
"Zones d'Aménagement Différè"), asf coma las Z1 ("Zones Industrielles1;'en 1958,
se ailadieron a estas leyes unos decretos reunidos bajo el tftulo: "Urbanisme, HLM,
crise et logement", Otms decretos y ordenanzas se sucedieron durante una década
para completar estas medidas legislativas. La ley de orientaci6n utbana de 1967 casi
acab6 con las medidas de las ZUP, consideradas coma demasiado rfgidas y organiza
ron las ZAC ("Zones d'Aménagement Concerté").

2 Se inspiraban también, en parte de las polfticas urbanas ya establecidas en la
mayorfa de los pafses occidentales.
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numerosas, debido al considerable incremento de los em
pIeos industriales y a la modernizaci6r:t de los centros.!!

La opci6n a favor de un urbanismo de tipo zoning puede
parecer hist6ricamente l6gica. La canalizaci6n de la organi
zaci6n de las· actividades en el espacio, tenia coma meta la
industrializaci6n equilibrada de un pals en vias de modern
izaci6n -la creaci6n de la Délégation à l'Aménagement du
Territoire (DATAR), en 1963 ilustra esta voluntad. El zoning,
urbanismo de "grandes conjuntos", que surgi6 a rail de las
utopias berlinesas de los aftos veinte, ha caracterizado las
ciudades occidentales después de la segunda guerra mundial,
pero pocas alcanzaron el grado deI sistematismo francés. TaI
vez se deba en parte a la gran influencia que tenia Le
Corbusier en los profesionales que dominaban el mercado
francés en aquel entonces, aunque en 10 personal haya cons
truido muy poco en Francia. Fue uno de los mas fervientes
artifices deI enfoque funcionalista de la ciudad y de la teoria
deI zoning (Le Corbusier, 1933, 1937). Este enfoque tenia
coma fundamento la ubicaci6n de cada una de las funciones
urbanas en un espado especializado. En aquel que se desti
naba a la vivienda, se trataba de abandonar la concepci6n
tradicional de edificios alineados a 10 largo de las calles.
Grandes unidades despejaban el suelo para convertirlo en
areas verdes. Si bien algunas de estas construcciones innova
ban desde un punto de vista arquitect6nico y urbanistico
resultaban cuestionados y fueron criticadas muy acertada-

. mente. Sin embargo, de estas mismas concepdones se inspi
raron los que realizaron los nuevos barrios. Fueron malos
imitadores de Le Corbusier; pasando por alto los elementos
mas positivos, coma la calidad de los espacios interiores 0 la
introducci6n de servicios colectivos en las unidades habita
cionales.

3 Parla, Lyon y Marsella fueron las ciudades mas profundamente remodeladas
en los aiios sesenta y setenta, mediante renovaciones 0 rehabilitaciones; pero estas
operaciones Nvieron como consecuencia comun el obligar a las poblaciones origi
narias a irse de ahf. Estos traslados se han hecho posibles gracias a las ofertas de
vivienda social en los suburbios (véase Coing, 1966).
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En aque1 entonces s610 unas cuantas voces solitarias de
nunciaron las opciones arquitect6nicas y urbanisticas de estas
realizaciones (Lefebvre, 1961). Los arquitectos que se atre
vian a criticar las caracteristicas fonnales de este tipo de
habitaciones, fueron calificados de retr6grados, por no decir
de reaccionarios.4 En los aftos sesenta, todas las ciudades
-incluso las medianas- crearon sus ZUP en las que fueron
construidos con prisa y de manera uniforme multiples torres
y barras.5 En la concepci6n inicial de las ZUP, se trataba
también de cvitar ciertos inconvenientes de los primeros
grandes conjuntos habitacionales de principios de los mos
cincuenta: una excesiva homogeneidad socio16gica y una
escasez de equipos. La mayoria de las veces, se planeaba una
diversidad de los ripos de ocupaci6n -renta y acceso a la
propiedad- , asi como los tipos de vivienda, para evitar la
formaci6n de "ghettos" sociales. En general no se pudo
mantener la diversidad, porque los inversionistas privados,
que prefieren construir para los ejecutivos, fueron muy po
cos. Sus estudios de mercado habian ya observado que di·
chos clientes nunca apredarian semejante opci6n
arquitect6nica. Ademâs, en la mayoria de los casos, la cons
trucci6n de equipos no se habia realizado.

~Qut FUE DE LAS ZUP?

A pesar de todo, conforme iban pasando los aiios, algunas
ZUP lograron integrarse al resto deI tejido urbano y conver
tirse en barrios casi coma los demâs; han llegado, incluso, a
ser lugares codiciados. En algunos conjuntos habitacionales,

4 El Ministro ~. Claudius-Petit, al presentar los resultados de un concurso de
arquitectura en Estrasburgo, se-expres6 de la siguiente manera: ·Una preocupad6n
parece haber dominado en todas las proposidones; conservar la rnayor extensi6n
posible de espados libres y abandonar las formas anticuadas de dudades que
rechazan la naturaleza al establecer un desierto de piedras con estas bloques grises
perezosamente alineados a 10 largo de la calle ruidosa, que hasta hace poco nuestros
padres segul'an construyendo·. Citado por Guerrand (1989).

5 De 1958 a 1975, rue de menas de 200 000 viviendas construidas al afto, a mas
de 500 000.
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se ha observado una sobrerepresentacion de categorias socia
les relativamente desahogadas, que supieron valerse de los
criterios de atribuci6n y aprovechar durante un momento las
condiciones de alojamiento ventajosas (Clerc, 1967). En otros
casos -mas numerosos-, desde finales de los afios sesenta
(en una época de casi pleno empleo), estos barrios padecie
ron fenomenos de degradacion y de delincuencia que hicie
ron que la vida cotidiana se volviera desagradable para sus
habitantes, por 10 que muchos de ellos huyeron en cuanto
pudieron. Una década después de su construccion, numero
sas ZUP y grandes conjuntos habitacionales se habian conver
tido en "problemas sociales" (véase La Courneuve de Paris
y su gran conjunto de 4 000 viviendas, el Haut-Lievre en
Nancy, con 400 metros de fachada, la ZUP numero 1 en Mar
sella, 10000 viviendas, que son los casos mas conocidos); se
tuvo que planear su "rehabilitacion". Los poderes publicos
imaginaron entonces unas estructuras administrativas para
canalizar estos problemas. El grupo interministerial HVS (Ha
bitat y Vida Social) fue creado con este fin en 1975.

Al mismo tiempo las necesidades cuantitativas de vivien
da iban disminuyendo, y el Estado tendria que replantear sus
mecanismos de financiamiento y reducir su intervencion. El
documento oficial que hizo un balance de la situaci6n de los
HLM, el informe de Raymond Barre de 1976, sacaba las
mismas conclusiones: aumentarian los ingresos, continuaria
la inflacion (planeaban 2.5% anual de aumento dei poder
adquisitivo y 8% de alza de los precios). Las "ayudas a la pie
dra", subsidio para la inversion, otorgadas de manera defini
tiva, iban a ser reemplazadas por "ayudas a la persona", pagos
a las personas, de caracter temporal ya que disminuye con
forme van aumentando los ingresos de dicha persona. La ley
de 1977 instauro la ayuda personalizada para la vivienda
(APL) y generalizo los financiamientos para el acceso a la
propiedad social (préstamos PAP). Progresivamente la vivien
da social se subsidiaba indirectamente por los presupuestos
publicos, en el sentido de que se construyeron en menor
cantidad; sin embargo, estas ayudas personalizadas permi-



LA RlGIDEZ DE LA CIUDAD FORDISTA 133

tian a las familias el acceso a viviendas de mejor calidad, ya
sea en el sector privado 0 en el publico.

Este cambio de la politica contribuyo ampliamente al
incremento dei acceso a la prapiedad de pavillons (casas in
dividuales, a menudo prefabricadas); un acceso al que el
Ministerio de Chalandon (1969) ya habia impulsado a través
de sistemas de préstamos ventajosos Hamados PAP (que se
podian completar con las APL). En aquel entonces, los pode
res publicos interpretaban la oposicion al HLM y al "gran
conjunto" coma un rechazo a la promiscuidad en el habitat co
lectivo. La preferencia deI "francés corriente" por la casa
individual quedaba legitimada publicamente (Bordieu, Saint
Martin, 1990). Proliferaron en el mercado de la promocion
inmobiliaria las empresas que ofredan casas individuales de
prefabricacion industrial, producto particularmente adal'
tado a este nuevo dispositivo legislativo y financiero.6 Las
zonas periféricas y en particular los municipios rurales per
tenecientes a unas ZPIU (Zonas de Poblacion Industrial y
Urbana) conocieron en aquellos aftos una expansion demo
grâfica excepcional a modo de una proliferacion desenfrena
da de casas individuales (Boudoul, Faur, 1982). Estos apoyos
repentinos a favor dei acceso a la propiedad individual ge
neraron un desinterés prolongado hacia los barrios de gran
des conjuntos habitacionales por parte de los gobernantes.
Si bien las categorias socioeconomicas mas desahogadas ha
bian empezado a irse desde los primeras aftos, este proceso
de huida selectiva se acelero en los aftos posteriores a la pro
mulgacion de las leyes Barre. Este fenomeno acarreo un dete
riora en las condiciones de vida en estos barrios. En efecto,
a pesar de las dificultades que caracterizaron su origen, la
mayor parte de las ZUP habia vista florecer durante algunos
aftos una vida asociativa relativamente intensa. En muchas
ocasiones no fue sino gracias a las asociaciones, a las militan-

li Unos anos después. la clisis econ6mica y el i/lcremento dei desempleo
hundieron en la precariedad a numerosas familias que se hab!an lanzado demasiado
a la ligera en el acceso a la propiedad. Pero en este tipo de vivienda. los problemas
sociales resultan menos visibles porque son mas diffciles de manifestar.
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cias, a las luchas diversas (que abundaban durante los alios
setenta en el âmbito de la vivienda y deI habitat) que se
construyeron equipos, escuelas, estadios, vias mas comodas
de acceso al resta de la ciudad, se volvieron a pintar escaleras,
se renovaron las fachadas, se hizo un jardin 0 se organizaron
actividades para ninos, etc. Pero conforme pasaron los alios,
los lideres asociativos y los participantes mas activos, que
solian pertenecer a las categorfas localmente mas favorecidas
(como 10 demostraron numerosas encuestas), se habian ido a
vivir a otra parte, en otros barrios (MeW, 1980). Estas salidas
podian corresponder a itinerarios "normales" de movilidad
socioprofesional ascendente. Ademas de las ventajas ofreci
das por la casa individual, fue la preocupacion por garantizar
una buena escolaridad para sus hijos -que consideran impro
bable en estos barrios- la que incito a muchas familias a
mudarse tan pronto coma sus recursos financieros 10 permi
tian, y mas atm cuando estos estratos sociales (obreros califi
cados y clases medias) tendian a considerar éada vez mas la
instituci6n escolar coma el vector exclusivo de ascencion
social.

El establecimiento de esta dinâmica, acarreo de por si su
propio fortalecimiento. De modo que solamente quedaron
las categorias de poblacion que ya no podian aspirar a una
ascenci6n social y/o una mejorfa de sus niveIes de vida. Se
trataba principalmente --en proporcion variable seglIn las
ciudades-, de poblaciones inmigradas atraidas masivamente
durante los alios sesenta por las necesidades de mana de
obra de una industria fordista en plena expansion; asi coma
de poblaciones de origen metropolitano cautivas debido a su
precariedad 0 sus escasos recursos yi0 la adjudicacion de
una vivienda (como "pequenos funcionarios", expolicias, car
celeros, empleados municipales, etc.). Estos barrios se con
vertian ya en los de la relegaci6n de las familias estancadas
social, espadal y simbolicamente éstos naufragaban hacia el
vasto sistema que representaba la ciudad industrial moderna.

Los deterioros deI habitat, y una pequena delincuencia
bastante frecuente, aparecian a los ojos de todos, pero espe-
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cialmente a los de los mismos habitantes, como estigma de
este fracaso. Sin embargo, en esta época de crecimiento, el es
tancamiento social y espacial era, te6ricamente, reversible.

LA CRISIS DE LA cnmAD FORDISTA

Las ZUP coma elementos de la logica residencial elaborada
durante varios aDos por las politicas urbanas dei Estado y
moldeadas por treinta aDos de fordismo,7 han desempeiiado
un papel tanto de filtro coma de propedéutico para la "vida
moderna", la dei salario y de la presupuestacion de los ma
dos de vida cotidiana. Inc1uso se podria decir que "todo
sucedi6 como si" se hubieran concebido con este doble ob
jetivo: esttucturar los consumos de los recién llegados, de
origen rural 0 extranjero, con la finalidad de inducirles a
vivir de acuerdo con modos de vida conformistas, pagando
renta, cuentas de electricidad y calefaccion, intereses de
créditos para el mobiliario y el equipo correspondiente a este
tipo de vivienda. Estas costumbres se volvieron habitos, y en
una coyuntura de elevacion general de los niveles de vida, la
mayoria de las familias podfa pasar a una nueva etapa resi
dencial: la casa individual en la periferia urbana 0 la residen
cia urbana.8 El espacio residencial fordista constitufa en si el

7 El "fordismo" coma modelo de desarrollo, combina; Un m«lelo produaivo
basado en la organizaci6n racional 0 "cientffica" dei trabajo (OST, 0 "taylorismo")
que implica una mano de obra abundante y poco calificada; y un m«lelo de regula&i6n,
basado en una proporci6n salarial que garantiza cl reparto de la productividad entre
capital y trabajo (10 que pemùte que la producci6n masiva obtenida por la OST

encuentre una salida en el consumo masivo). FJ Estado paternalista, la convenci6n
colectiva y la legislaci6n social garantizan la reproducci6n de este modelo de
acumulaci6n (Boyer, Durand, 1993). La escuela francesa de la "regulaci6n" debe su
nombre a uno de eslos an1lisis dei fordismo, ya no tanto en términos de paradigma
produetivo sino nUs bien de "régirnen de aeumulaci6n" y de "modclo de regula
ci6n". FJ tema dei espacio fordista ha sido tratado por esta escuela de pensamienlo
(Let-orgne, Lipieu. 1988), pero principalmente segim una perspectiva de economfa
espacial; la problenUtica urbana propiamente dicha, las consecuencias dei fordismo
después de su crisis, se han estudiado poco.

8 De hecho se observaron casos en los que unos asalariados, alojados por su
empresa, se veran obligados a vivir un tiempo en una ZUP para tener el derecho de
reivindicar una casa individual (Campagnac, 1978).
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corolario, implantado por el Estado, de la pareja produccion
consumo. Se trata de un espacio concebido antes que nada
para una poblacion con salarios "keynesianos"; es decir,
constantemente al alza, de esta manera permiten que una
produccion masiva sea absorbida por un consumo masivo.

Pero la crisis economica vino a perturbar este sistema de
vivienda de doble escalon. A mediados de los aftos ochenta
y por primera vez en treinta aftos, los niveles de vida deI con
junto de las categorfas sociales dejaron de manifestar un
crecimiento constante y para algunas presentaron curvas en
forma de sierra (Clerc, 1989; Canceil, 1990; Moutardier,
1990). En estos barrios mâs que en otras partes, el desempleo
hizo estragos y multiplicolas dificultades de las familias. Para
muchos. la residencia en HLM se fue perfilando como defini
tiva. Las mutaciones de la planta productiva y el decremento
de los empleos en forma cuantitativa pero también estructu
raImente, engendraron a su vez una descomposicion de todo
10 que habla constituido la cultura obrera.9 Esta "acultura
cion" se acompaft6, como es sabido, de una profunda pérdida
de influencia deI partido comunista. Ahora bien, las estruc
turas locales de esta organizaci6n irrigaban y organizaban en
muchos niveles la vida cotidiana de los habitantes. Su deca
dencia se conjugo con el descenso de la militancia asociativa
para dejar vacio el espacio de la mediacion social. Si bien en
los aftos sesenta algunos barrios de grandes conjuntos habi
tacionales se afirmaban como territorios obreros, vividos y
percibidos como tales, la crisis de la cultura obrera en gene
raI iba a resultar mâs intensa que en otras zonas (Bidou,
1982; Schwartz, 1990). La gran propension de estos barrios

9 Entre 1975 y 1990 los obreros pasaron de 38 a 30% de la poblaci6n activa, es
decir, aproximadamente la misma proporci6n en la estructura social que los emplea
dos (27.5%) y que el conjunto formado por las profesiones intermedias (por ejemplo,
los medianos y altos funcionarios, en las denominaciones de la INSEE, 18.5 Y11%
respectivamente). Ademâs, en 1990, cada vez mâs obreros (las dos quintas partes)
trabajaban en el sector terciario, y los que pennanecen en la industria son empleados
por pequefias empresas. Lo que ha caracterizado este ultimo periodo es también el
final de las "fortalezas obJ"eras", con todo 10 que implica desde el punto de vista de
la cultura obrera (Maurin, 1993, Chenu, 1993).
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a votar por la extrema derecha puede considerarse coma un in
dicador de esta disgregacion creciente de las clases obreras.

Cabe recordar el contexto general de aquellos mos. Ante
la evolucion de la crisis economica, Francia se encontraba
entre la espada y la pared. La transicion al "realismo econo
mico" y al "rigor", en marzo de 1983, fue tanto mas brusca
cuanto que los gobiernos de Barre y de Mauroy se tardaron
en tomar medidas de "purga" de una planta productiva
anticuada. Triunfaba la ideologia liberal y se fustigaba al
Estado paternalista causante de todos los problemas. Duran
te las elecciones de 1983 muchas ciudades que habian pasado
a la izquierda en 1977, volvieron a votar por la derecha. A
nivel municipal se privatizaron muchos servicios. En los
barrios de vivienda social, los subsidios para las asociaciones
o las empresas intermedias desaparecieron 0 se redujeron a
una porcion limitada. Se redujeron también los empleos en
la administracion publica: los trabajadores sociales y los
educadores eran cada vez menos, mientras que se agravaban
los problemas sociales. Los comportamientos y las actitudes
racistas, siempre latentes, tendieron a incrementarse debido
al aislamiento cara a cara entre inmigrantes y franceses humil
des. Estos ultimos se sentian mas que nunca cautivos, sin
perspectiva de movilidad hacia un barrio mas gratificante y
mas conforme a sus aspiraciones y modos de vida. El "inmi
grado" se habia convertido en el elemento y en el sentimiento
de impotencia, y mas cuando solia vivir mejor que ellos en
estos barrios. Las familias emigradas eran numerosas y mas
solidarias, y si bien los salarios no eran mas elevados, solian
ser varios en cada familia (por ejemplo, las rentas no pagadas
y por consiguiente los riesgos de expulsion concernian me
nos frecuentemente a familias emigradas que a familias
"francesas"en situacion precaria). Pero si bien existian tensio
nes raciales, los problemas sociales de estos suburbios no
se reducen a ellas. Habia unas zup con pocos inmigrados
(algunas ciudades de Bretafla) en las que la problematica
de la exclusion y deI "destino" se planteaba a pesar de todo.
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A pesar de la agudizacion de los "problemas de subur
bios", se aludio poco a la tematica urbana en las campaftas
electorales de 1981. La reduccion drastica de los créditos
para la investigacion de estos temas atestigu6 una vez mas la
ausencia de la "cuestion urbana" en las representaciones po
liticas generales de la época. En el sector de la vivienda se
imponia la politica de acceso a la propiedad individual, cuyos
peores estragos quedaban por venir. ICuantas familias no se
iban a encontrar obligadas a revender con urgencia, debido
a planes de financiamiento mal calculados que sin embargo
fueron aceptados por los organismos constructores y presta
mistasPO Sin embargo, la precariedad en la que cayeron
algunas familias que habian optado por la casa individual nun
ca llegara a considerarse coma "problema urbano". Aunque
en realidad las consecuencias de este tipo de endeudamien
tos -que pueden implicar un regreso a los HLM- repercuten
en el espacio de los barrios.

Durante el verano de 1981, explosiones de violencia
(como los "rodeos" dei barrio "Les Minguettes" en los que
hubo carreras de persecucion entre j6venes y polidas) vinie
ron a recordar la exclusion social que padecen los habitantes
de las ZUP y particularmente losj6venes, primeras victimas dei
desempleo y dei ostracismo en cuanto intentan aventurarse
fuera de su barrio. Poco después, ante este deterioro de la situa
cion, se cre6 la Comision Nacional para el Desarrollo Social
de los Barrios (CNDSQ), llamada Comisi6n Dubedout, la que fue
impulsada por el alcalde de Grenoble (quien a su vez durante
los aiios setenta experiment6 en la ciudad una politica global
deI habitat social y de su integraci6n al conjunto de la
reflexi6n urbana).

\0 Se habfan calculado en base a previsiones de fuene inflad6n: cuando
disminuy6 ésta, las tasas de interés subieron. La APL, medida central de la politica
de "ayuda a la persona· fue aplicada en una coyuntura de recesi6n, y no de
expansi6n econ6mica, como los modelos respectivos que le dieron origen 10 habfan
planeado. Estas medidas engendraron precariedad: en efecto, en numerosos casos
de acceso a la propiedad, las caracterfsticas familiares se modificaron (por cjemplo,
cuando los hijos a1canzan la mayorfa de edad se suprimen las APL), y no fueron
compensadas por un aIza de los ingresos.
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Esta estructura dia origen a las polfticas urbanas de los
aiios ochenta. En una década, mas de quinientos barrios
"problematicos" fueron objeto de medidas de DSQ(desarrollo
social de los barrios), y luego DSV y contrato de ciudad, en
los cuales estarian asociados e1 Estado (principal financia
dor) y las colectividades territoriales (artifices). Sus princi
pios radican en el caracter global de las intervenciones. En
este sentido, se pueden considerar coma la continuaci6n de
10 que habia sido e1 espiritu de la estructura Habitat y Vida
Social, al asociar acciones transversales a nive1 social, los
j6venes (misiones locales), la escue1a ZEP (zona de educaci6n
prioritaria), la seguridad (CNPD) y 10 econ6mico. La meta de
estas misiones es la "nueva calificaci6n territorial" (Donzelot,
1994). Aunque guiadas por profesionales, se valen de nocio
nes de "participaci6n de los habitantes" y de "democracia
local" que son exhortaciones muy dificiles de aplicar a la
realidad (Estebe, 1991). Si bien estas medidas probablemente
han permitido compensar temporalmente los efectos negati
vos deI desligamiento general deI Estado paternalista a prin
cipios de los aiios ochenta, también han demostrado sus
limitaciones, debido al desfase que presentan respecto a 10
que seria una concepci6n de la ciudad contemporanea.

Una nuevaforma de pensar la ciudad

Los grandes barrios de vivienda programada cumplieron
con su funci6n, y tuvieron su coherencia en cuanto a que
permitfan a varios tipos de familias recorrer diversas etapas
residenciales, cuando movilidad espacial y movilidad social
se conjugaban. Pero este sistema residencial correspondia al
modelo econ6mico dominante de los aiios sesenta y setenta,
con el que se articulaba de manera relativamente "virtuosa".ll

JI En Boyer y Durand (1993), los autores hablan dei "drculo vinuoso dei
paradigma sociotécnico fordista", "La historia de1siglo xx, y mâs adn la de la pos
guerra, rue la dei drculo vinuoso fordista que radica en la dualidad producci6n
JDasiva<onsumo-masivo. "asta se podria hablar de una espiral a'5Cendente para
ilustrar la acumulaci6n capitalista 50stenida por el Estado patemalista", p. 83.
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Sin embargo, desde hace ya mas de una década esta configu
raci6n productiva se encuentra en recomposici6n total. La
lenta transformaci6n dei sistema de producci6n fordista esta
desembocando en un nuevo paradigma productivo que los
economistas de la escuela francesa de la regulaci6n deslgna
ron coma "posfordista" 0 "flexible" (Boyer y Durand, 1993;
Durand, 1993). En los paises occidentales, la "flexibilidad"
gener6 un incremento dei trabajo precario y deI desempleo.
En el nuevo orden que se esta recomponiendo, ya se entrevé
que los periodos de formaci6n 0 de desempleo formaran
parte de los itinerarios profesionales "normales", y que los
salarios no se elevaran tan constantemente coma pasaba
durante las décadas de la posguerra, etapa que aparecera
pronto coma hist6ricamente excepcional.

Ahora bien, la concepci6n actual de la ciudad que se esta
exacerbando en los barrios de zoning (cabe recordar que su
origen se encuentra en las utopias modernas de los anos
veinte) sigue vinculada con la organizaci6n fordista de pro
ducci6n/consumo (otra utopia modema de los anos veinte
forjada por el senor Ford.12 Este tipo de espacio es rigido en
el sentido de que es monofuncional, de usa exclusivamente
residencial, y que resulta poco propicio para la incorpora
ci6n de otras funciones coma el artesanado 0 el pequeno
comercio. Ademas, los usos residenciales que implica repre
sentan un segundo grado de rigidez. Este tipo de vivienda es
intrinsecamente poco evolutivo, poco flexible. No permite
otras practicas que aquellas para las cuales ha sido concebi·
do. La autoproducci6n y la autoconstrucci6n son material
mente imposibles. Ahora bien, en otros lugares, estas
practicas son muy frecuentes (Bonnin, 1991; Bonnette-Lu
cas, 1991) Ypueden constituir en ciertas ocasiones una red
de protecci6n anticrisis. El "consumo" valor dominante de
los anos de crecimiento, sigue vigente como tal. Los adoles
centes de estos barrios estan mas fascinados que en cualquier

12 Él fue quien tuvo la "idea" de dist1"Ïbuir salarios suficientemente e1evados
para que sus Obl"eros pudieran comprar los "Ford modelo T", que eUos mismos
fabricaban en sus cadenas de producci6n.
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otra parte por la ropa "de marca". Este espacio tarnbién se
habia concebido para el "consumo" de servicios no mercan
tiles a través de equipos colectivos (casas dej6venes, equipos
deportivos, etc.) proporcionados por el Estado paternalista
(Guillaume, 1975). Pero éste, por 10 que respecta a su finan
ciamiento se encuentra en crisis; y sus agentes, quienes ac
tualmente enfrentan graves problemas de identidad, no
pueden ya desempeiiar el papel catalizador 0 de "Iazo social"
que les incumbia en los mos setenta y principios de los
ochenta. Estos profesionales de la "relaci6n humana" (profe
sores, educadores y animadores) se sentian coma los deposi
tarios de cierta misi6n y existia una adecuaci6n entre su
identidad profesional y la percepci6n que los j6venes tenian
de ellos; en aquel entonces podian representar para ellos una
figura referencial relativarnente estructurante. Pero el mode
10 cultural que sustentaba estas profesiones ha perdido su
influencia, asi coma toda la ideologia llamada de "servicio
publico" (Ion, 1991), y sin embargo, es en este tipo de actores
sociales que se apoyan arnpliamente los proyectos actuales de
"nueva calificaci6n territorial", aunque sin darles los sufi
cientes recursos para realizar las acciones que se esperan de
ellos. Todo ocurre coma si las tareas emprendidas por las
"politicas de la ciudad" en los "barrios en dificultad" intenta
ran adaptar y revitalizar a toda costa el espacio fordista,
cuando éste estructuralmente ya no puede funcionar.

El habitat de tipo zup pudo tener su funcionalismo en el
periodo precedente. Vivido en un principio coma una pro
moci6n y luego coma algo provisional, permitia cierta soli
daridad. Pero cuando el sistema se volvi6 mas rigido, encerr6
en él a los mas vulnerables. La segregaci6n, anteriormente
soportable y en cierto modo "funcional", se volvi6 asfixiante
y acarre61a acumulaci6n de las desventajas y de la relegaci6n;
gener6 mas exclusi6n. Las transformaciones de la organiza
ci6n productiva orientada hacia una mayor flexibilidad
crean las condiciones de un fortalecimiento del proceso de
exclusi6n de las categorias sociales menos calificadas. Mien
tras que la industria fordista las necesitaba prioritariarnente,
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ahora las empresas de nueva generacion ya no se organizan
en torno a ellas, aunque en "nuevos espacios de crecimiento"
(Kominos, 1992), el desarrollo considerable de los servicios
pueda llegar a proporcionarles empleos. Entonces la relacion
entre industrializacion y urbanizacion tiende a invertirse. Si
bien en el siglo XIX y durante los dos primeros tercios dei xx
fue la industria la que genero crecimiento urbano, a finales
de este siglo, es mas bien la ciudad la que fomenta el "desa
rrollo flexible". Éste ya no tiene los mismos imperativos de
localizacion basados en la presencia de materias primas 0

vias de transporte. Ahora es la existencia previa de lugares
de vida social 0 cultural-ciudades historicas 0 universitarias
que pueden atraer a las categorias sociales altamente califi
cadas, empleadas por las empresas de acumulacion flexible-,
la que originara su implantacion (Scott, Storper, 1989; Scott,
1992). La valorizacion de los centros citadinos taI y coma se
emprendio en las ciudades historicas de las regiones mas
dinâmicas, destinada a los estratos sociales mas educados
(yuppies, intelectuales), fomenta la segregacion dentro de
las aglomeraciones. El alza de los precios de los bienes raices
que esta ha acarreado desemboca automaticamente en ùna
"centrificacion" y una homogeneizacion social de estos ba
rrios (Harvey, 1989, Savage, Barlow, Dickens, Fielding,
1992). A veces el capital simbolico que constituyen estos
centros historicos renovados precede al desarrollo economi
co; esta programado por los responsables locales coma inver
sion atractiva (Bidou Zachariasen, 1993).

De manera general y en relacion con la dualizacion de la
esfera economica -acarreada por el nuevo paradigma de
produccion- los fenomenos de exclusion se agudizan en las
ciudades. En algunas aglomeraciones que mostraron un con
siderable dinamismo economico durante la Ultima década,
los fenomenos de segregacion y de exclusion se han incre
mentado a pesar de las medidas especificas (osQ) que se
aplicaron en las zup periféricas -coma Tolosa por ejemplo
Oalabert, Jaillet, 1993). Mediante semejantes ejemplos, ve
mos el desfase entre la realidad socioeconomica y una politi-
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ca publica procedente de una historicidad distinta. Las "polf
ticas de la ciudad", estancadas en el ritmo hist6rico de su
"mundo"13 y como desconectadas de la aceleraci6n de la
realidad, se siguen basando en las categorias deI sistema
fordista, por 10 que 16gicamente resultan ineficientes. Incluso
se pueden considerar como una manera de "Iavarse las manos"
que el Estado ofrece a las colectividades territoriales para
liberarlas de la gesti6n de los "problemas sociales" heredados
dei periodo anterior, con el fin de que se dediquen a nuevas
inversiones mas productivas. Estas politicas toman en consi
deraci6n a unos "barrios" (aunque en menor medida ahora
con los "contratos de ciudad", al menos verbalmente) cuan
do se tendria que pensar en términos de sistemas urbanos.
Si bien admiten en sus presupuestos 10 indisoluble que es
10 econ6mico de 10 social en la génesis de los problemas de
los "barrios", el aspecto econ6mico s610 se considera en un
nivel "microlocal". IIncitar a las empresas a instalarse en los
"barrios'"

Habrfa que volver a concebir estos sistemas urbanos de
acuerdo con otra 16gica territorial. Si bien el desarrollo fle
xible suele vincularse con una dualizaci6n de la esfera econ6
mica creadora de exclusi6n, no hay entre ellos relaciones de
causalidad directa. Existen nuevos espacios de crecimiento
en los que disminuy6 el desempleo en el conjunto de la po
blaci6n activa dei territorio en cuesti6n, al establecerse sec
tores complementarios (Cambrige, Scott y Storper, 1989). Las
nuevas dinâmicas de desarrollo suelen surgir de condiciones
sociales y territoriales particulares presentes anteriormente,
que funcionan como condiciones favorables (Swyngedouw
y Kectelot, 1989). Los actuales barrios franceses de tipo ZUP,

en su rigidez fordista, se articulan dificilmente con un siste
ma urbano en readaptaci6n hacia la "acumulaci6n flexible",
y la unica economia para la que parecen constituir buenos
territorios previos es, hasta la fecha, la de la droga. Tai vez

Ig En el sentido de los economistas "de las convenciones" (Boltanski y Theve
not, 1987; Salais yStorper, 1994).
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este prospecto pesimista pueda presentar la utilidad de re
afirmar que un territorio nunca carece de cualidades, que a
pesar de todas las apariencias deI desamparo dominante,
unas redes funcionan, los recursos humanos resultan movili
zables por los mismos actores. Al respecto, cabe plantear la
cuestiôn de las reIaciones entre 10 econômico y 10 social, 10
que lleva a dejar de verlos en una dimimica de subordinaciôn
sistematica deI segundo al primero.

CONCLUSI6N

I.De la ciudad "jordista" a la ciudad "flexible"?

Para conduir y argumentar estos Ultimos comentarios, recu
rriremos al estudio de un casa (Bidou-Zachariasen, 1993,
1994) que podria ilustrar 10 que representaria un espacio
"posfordista" 0 "flexible", 0 que ofrece, en el marco deI
sistema urbano al que pertenece, potencialidades de reada~

taciôn hacia la "acumulaciôn flexible"; ejemplo que ilustrara
también eI hecho de que la problematica de los suburbios con
cierne a la de los centros. Se trata de un barrio renovado deI
centro de Amiens Saint-Leu, que fue durante mucho tiempo
un barrio industrial y luego unicamente obrero, encerrado
en los allOS sesenta en un proceso de pauperizaciôn y de
marginaciôn, ha pasado recientemente por una evoluciôn
mediante la renovaciôn emprendida hace unos 15 allos.
Esta operaciôn se llevô a cabo respetando sus particularida
des espaciales y arquitectônicas, al conjugar restauraciôn
de los antiguos edificios y las nuevas construcciones. Ade
mas, ofreciô posibilidades para que pudieran quedarse las
familias "originarias" y con escasos recursos. Hemos podido
estudiar cômo este barrio se habia transformado, pero tam
bién cômo algunas de sus antiguas caracteristicas habian
perdurado coma un cierto nivel de funcionamiento de la
antigua comunidad deI barrio. Las redes anteriores siguen
activas, pero al mismo tiempo se han abierto y diversificado;
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de modo que pudimos comparar la evoluci6n de sus habitan
tes de acuerdo a sus trayectorias residenciales, el barrio
renovado 0 la zup periférica. Un proceso de cambio respecto
a la pauperizaci6n que habia caracterizado anteriormente al
barrio parece iniciarse entre los habitantes originarios, anun·
ciando la posibilidad de destrabar trayectorias sociales por
mucho tiempo estancadas 0 decadentes, proceso que no
parece observarse en el casa de los que se fueron a otro lugar.
Un cierto nûmero de factores contribuy~n a ello: en primer
lugar, una mayor apertura dei tejido urbano hacia el resta de
la ciudad; luego, cierta diversidad social por medio de la
llegada de nuevas familias pertenecientes a la clase media, y
por ûltimo, un inicio de diversidad funcional. La "mezcla
social" parece, porejemplo, inducir entre los "originarios"
comportamientos mas atentos a la escolaridad de sus hijos,
inc1uso con "estrategias" escolares, que antes no formaban
parte de sus habitos. La ubicaci6n céntrica de Saint-Leu y la
implantaci6n de una nueva universidad en su perimetro, han
representado nuevas posibilidades de ingresos para los anti
guos habitantes. Aigunos de ellos empezaron a rentar cuar
tos e Inc1uso a ofrecer "pensiones completas" para los
estudiantes, asi también han proliferado pequefios comer
cios de. tipo alimentario 0 cafeterias y el trabajo informai,
coma la renovaci6n de habitaciones, se ha generalizado. Esta
flexibilidad financiera ha permitido asumir gastos de aloja~

miento mas elevados que los anteriores. La animaci6n que
trajo consigo la apertura de la nueva universidad de Picardia
Julio Verne (arquitecto: H. Gaudin), y las manifestaciones
culturales que se celebran ahi desde hace unos allOS, han
hecho de Saint-Leu el barrio mas animado de una ciudad que
no tenia la fama de ser dimimica. El proceso de readaptaci6n
a la vez espacial, social y econ6mica, en el que estas dimen
siones parecen interactuar de manera "virtuosa", corre sin
embargo el riesgo de verse desestabilizada. La municipalidad
actual que hered6 una dinamica emprendida por sus prede
cesores, tiende a modificar su politica de adjudicaci6n de
vivienda social. Para "realzar" su centro hist6rico, la ciudad
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considera que es preferible proceder a la "homogeneizacion
hacia arriba" (que solo queden las clases mas altas) de la po
blacion deI barrio, 10 que acarrea el desplazamiento de las
familias de bajos ingresos hacia los barrios Ilamados "fragi
les", en los que se supone van a encontrar todos los organismos
que les corresponden (mision local, agencia de desempleo,
etc.). De este casa se puede sacar una doble conclusion. En
primer lugar, la de las potencialidades de flexibilidad terri
torial y social que existen en un proceso de interaccion
mutua, en base a un cierto numero de dimensiones necesa
rias 0 favorables. Por otra parte, nos percatamos también de
como se lIega a construir artificialmente la exclusion, de
como se puede dualizar sin provecho alguno el espacio
economico y social de la ciudad.
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LA NOTABLE ELASTICIDAD
DE LOS DISTRITOS INDUSTRIALES

DE LA TOSCANA

GABI DEI OrrATI •

lNrR.oDuca6N

El notable éxito de los distritos industriales italianos ha sido
reconocido internacionalmente, especialmente durante la
Ultima década.1 Sus logros se han considerado particular
mente sorprendentes debido a 10 pequefto de las empresas
localizadas en ellos, y a que se dedican a "sectores tradicio
nales", como son los de textiles, vestido y muebles. Sin
embargo, durante los aftos ochenta, después de varias déca
das de desarrollo continuo basado en la proliferaci6n de
unidades industriales especializadas, algunos distritos italia
nos pasaron por un periodo de cambio y restructuraci6n. En
consecuencia, hace poco se declar6 la crisis de los distritos e
incluso se lleg6 a afinnar que el "distrito industrial", como
forma de desarrollo socioecon6mico, ya no era viable dada
su "subyacente contingencia y su extrema inestabilidad"
(Harrison, 1994a).2

• Universidad de Florencia, Departamento de EcononUa.
1Entre los trabajos mas conocidos (publicados fuera de ltalia) que abordan el

tema de los distritos industriales italianos, véase Sabel (1982), Piore y Sahel (1984),
Best (1990), Pyke, Becattini y Sengenberger (1990), Benko y Lipietz (1992), Storper
y Scott (1992).

2 Véase también Harrison (1994b) y Blim (1992).
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Como en otras regiones deI centro y eI noreste de Italia,
la forma predominante de desarrollo de La Toscana, después
de la segunda guerra mundial, ha sido eI "distrito industrial",
esta es, "un area industrial integrada que produce econo
mias externas para la empresa, e incluso para el sector
industrial en cuanto a tecnologia, pero internas para la red
'sectorial, social y territorial''' (Becattini, 1978:114).!l

Por 10 taIlto, un anâlisis de los cambios ocurridos en los dis
tritos toscanos podrfa ser de particular interés, no solo para
ayudar a las comunidades locales de La Toscana a construir
su propio futuro, sinD -10 que es mas importante- para
valorar si el "distrito industrial" puede ser una forma viable
de desarrollo socioeconomico.

Si bien el crecimiento industrial de la posguerra en La
Toscana ha sido impulsado por los distritos, no todas las
areas industriales de la region son sistemas de produccion de
pequeiias empresas especializadas. A 10 largo de la costa, por
ejemplo, hay areas turisticas industriales donde grandes plan
tas dedicadas al acero (en Piombino) 0 a los productos qui
micos (en Livorno) dominan eI paisaje local (Becattini, 1978:
113). Desde luego, no consideraremos aqui el casa de estas
areas.

Asimismo, existen algunos sistemas de produccion loca
les coma la industria deI marmol y de la piedra para construc
cion de Carrara, 0 la de joyeria de metales preciosos de
Arezzo, que no sueIen identificarsecomo distritos industria
les, debido a que difieren en algun aspecto deI ideal canoni
co. El sistema de produccion de Carrara, por ejemplo, se
localiza en un area turistica, mientras que el sistema de
produccion joyera de Arezzo esta situado en un centro urba
no; no obstante, ambos se parecen a los distritos industriales,
tanto desde el punto de vista de su organizacion coma deI de

! Sobre el desarrollo econ6mico de La Toscana, véase tambi~n IRPET (1975) Y
Mori (1986). Sobre el concepto de distrito industrial, v~ase Becattini (1989 y 1990)
tambi~n las contribuciones incluidas en Pyke, Becattini, Sengenberger, (1990); Pylte
YSengenberger (1992).
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su comportamiento en las exportaciones en sectores caracte
nsticos de los productos "hechos en Italia" (Porter, 1990: 421
435). En consecuencia, un estudio completo deI desarrollo
en los distritos toscanos debeni incluir dichos "cuasidistri
tos", 10 cual extiende la lista de sistemas locales que deben
investigarse.4

Sin embargo, por limitaciones de,espacio y en cuanto a la
informacion disponible, este articulo se centrara solamente
en cinco de los distritos industriales bien establecidos de La
Toscana: el sistema de producci6n deI vestido de Empoli, el
distrito dedicado al curtido de piel en Santa Croce sull'Arno,
el distrito textil de Prato, el sistema de producci6n de mobi
liario de Poggibonsi y el sistema de produccion de calzado de
Monsummano (véase el mapa 1 y el cuadro 1).5

Los materiales usados en este articulo provienen de dife
rentes fuentes; en cuanto a los datos estadisticos, los princi
pales son el censo general de poblacion y el censo general de
industrias y servicios de 1981 y 1991. No obstante, para la
interpretacion de las tendencias recientes, he usado la mayo
ria de los estudios que existen sobre cada uno de los distritos

4 Seglin el método de identificaci6n espacial adoptado por Fabio Sfom, en La
Toscana bay un total de ocho distritos industriales can6nicos, Sforzi (1994, pp.
101·102).

5 El distrito de Empoli induye los seis municipios siguientes de la provincia de
Florencia: Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino, Montes
pertoli y Vinci.

El distrito de Santa Croce sull'Arno abarca los seis municipios siguientes, cinco
de los cuales pertenecen a la provincia de Pisa; y Fucecchio a la de Florencia,
Castelfranco di sotto, Montopoli, San Miniato, Santa Croce, Santa Maria a la de
Monte, Fucecchio.

El disuito de Prato comprellde los trece municipios siguientes, diez de los
cuales estlin en la provincia de Florencia ytres (Agliana, Montale y Quarrata) en la
de Pistoia: Barberino di Mugello, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Carmig.
nano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio, Agliana, Montale y
Quarrata.

El distrito de Poggibonsi induye los cuatro municipios siguientes, tres de los
cua1es pertenecen a la provincia de Florencia y el restante (Casole d'Elsa) a la
provincia de Siena: Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, Poggibonsi, Bamerino Val d'Elsa.

El distrito de Monsummano comprende los seis municipios siguientes de la
provincia de Pistoia: Buggiano, Massa e Cozzile, Monsumtnano, Montecatini Terme,
Pieve a Nievole, Ponte Buggianese.
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considerados. Ademas, en el casa de Prato, he podido recu
rrir a los resultados de investigaciones recientes en las que he
participado, asi coma a un gran fondo de informacion acu
mulada durante allOS de investigacion que personalmente he
realizado sobre dicho distrito.6 En cuanto a los otros, la
informacion extraida deI censo y los estudios disponibles ha
sido complementada con entrevistas realizadas a repre
sentantes dei gobierno local, a funcionarios de las asociacio
nes de industriales y artesanos locales, a empresarios y al
personal de los centros de servicio.

En adelante, esbozaré primero los cambios en el contexto
de la competencia externa y pasaré luego a las principales
estrategias de ajuste adoptadas por las empresas locales.
Posteriormente revisaré las transformaciones ocurridas en
los distritos industriales de La Toscana, tanto en 10 que se

CUADRO 1
Cinco distritos industriales de La Toscana

y de Italia, 1991
(Area, poblacion, tasa de empleo

y de poblaciOn por empresa)

Poblaci6n Tasa de Tasa de poblaci6n
Distrito Area (km2) residente empleo porempresa

Empoli 341 90855 41.9 10.3
Santa Croce 301 88314 42.1 10.0
Prato 694 319623 42.6 8.7
Poggibonsi 377 49514 41.5 10.9
Monsummano 125 68801 40.5 9.9
Italia 301309 56778031 37.3 17.1

Nota: La tasa de empleo es obtenida pOl' la )'az6n entre el total de poblaci6n
empleada (induyendo empleados, empleadores y autoempleados) y la poblaci6n
residente; y la tasa de poblaci6n residente para las empresas en todos los sectores
localizados en el distrito.

Fuente: btat, Censo de Poblaci6n, 1991 y Censo de Industrias y Servicios, 1991
y de nuestra propia elaboraci6n.

li Véase Innocenti y Giovannini (1995); Dei Ottati (1993, 1994b, 1995).
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refiere a los cambios en el empleo, coma a la restructuracion
industrial, y cerraré con algunos comentarios finales.

CAMBIOS EN EL CON'fEXTO DE LA COMPETENCIA

Después de la segunda guerra mundial, la mayor parte de los
distritos industriales de La Toscana experimentaron un largo
periodo de crecimiento prâcticamente ininterrumpido, tanto
en 10 que se refiere al numero de empresas industriales coma
al nivel de empleo. Gracias a una combinacion de factores, que
incluye una amplia oferta de mana de obra local, asi coma la
formacion y la creciente complejidad de las "redes sectoria
les, sociales y territoriales" mencionadas anteriormente, los
distritos industriales toscanos lograron, en primer lugar,
sacar ventaja de la larga fase de crecimiento en el consumo
ocurrida en los paises occidentales durante las décadas de
1950 y 1960, para luego seguir prosperando incluso durante
los aiios setenta, cuando la demanda de bienes de consumo
se volvio cada vez mâs diferenciada y variable.

Sin embargo, durante la década de 1980 hubo un cambio
en el contexto de la competencia internacional y nacional de
los sectores caracteristicos de los distritos toscanos (entre los
cuales se incluyen, por ejemplo, los textiles, el vestido, los ar
ticulos de piel y el calzado). En algunas industrias surgio la
competencia de los paises con costos de mano de obra bajos,
en particular en 10 que se refiere al vestido y el calzado; dicha
competencia se vio acentuada por la brusca caida en el valor
deI dolar estadunidense, en 1985, y por la revaluacion de la
lira italiana (en términos reales) durante la segunda mitad de
los aiios ochenta (Graziani, 1994).

Ademâs, en la mayor parte de los sectores caracteristicos
de los distritos de La Toscana. el consumo crecio a un ritmo
mâs lento que el ingreso. Asimismo, aunado al estahcamien
to del consumo general en esos sectores, la demanda, de
algunos productos en los que dichos distritos se habian
especializado cayo drâsticamente, debido a los cambios en
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las preferencias y estilos de vida de la gente. Éste fue el caso,
por ejemplo, de las telas de lana cardada de Prato,7 los
mocasines "tubulares" de Monsummano y los juegos de
dormitorio de Poggibonsi.

EsTRATEGIAS DE AJUSTE DE LAS EMPRESAS LOCALES

Posiblemente la importancia de los cambios en el contexto
externo fue al principio subestimada por muchas de las
"empresas finales", es decir, las que se especializan en el
disefio y la venta de los productos del distrito.8 Después de
todo, su receta empresarial habia tenido un largo historiaI de
éxito. Por su parte, la demanda de consumo se volviô cada
vez mas variable y fragmentada, 10 cual hizo que fuera mas
dificil interpretar los cambios que estaban ocurriendo. No
obstante, puede decirse que, en general, las empresas locales
han sabido reaccionar ante las nuevas condiciones y, a menu
do, por emulaciôn, las nuevas estrategias se han diseminado
con rapidez por todo el distrito.

Pese a la variedad de situaciones especificas y de decisio
nes tomadas para afrontar los retos deI exterior, las empresas
de los distritos de La Toscana han respondido principalmen
te con una 0 mas de las siguientes tacticas: i) diversificaciôn
e innovaciôn de productos; ii) elevaciôn de la calidad;
iii) especializaciôn comercial.

Entre las estrategias de ajuste adoptadas mas ampliamen
te por las empresas de estos distritos, se encuentra la diver
sificaciôn e innovaciôn de productos; esta se traduce en
un cambio a productos y mercados diferentes que, por 10 ge
neral, se lleva a cabo ampliando la gama de articulos que

7 Entre 1985 y 1990, la producci6n de textiles de Iana cardada cay6 decreci6
40% en Prato y aproximadamente 30% c;n ltalia VIP (Unione Industriale Pratese),
Relazione dei consiglio direttivo, 1990.

8 Debido a la divisi6n dei trabajo existente entre las empresas dei distrito
industrial, se pueden distinguir dos tipos diferentes: las "empresas fmales", que
tienen contacto directo con los mercados y las "empresas de etapa" 0 subcontratis
tas que se especializàn en algunas etapas de la producci6n.
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ofrecen. Asi, por ejemplo, en Prato, las "empresas finales"
han aftadido a las tradicionales telas de lana cardada, las de
lana peinada y, en especial, las telas de lino, seda, viscosa 0
algod6n propias para el verano; las empresas de Poggibonsi
han pasado de la producci6n de juegos completos para sala
y dormitorio, a muebles para bafto, cocinas integrales, sillas
y piezas sueltas; las empresas de calzado de Monsummano
han cambiado de la producci6n de mocasines a otros tipos
de zapato; y las curtidurias de Santa Croce compensaron la
caida en la demanda de la industria nacional dei calzado,
incrementando las exportaciones y vendiendo sus productos
también a las industrias dei vestido y deI mueble. Una vez que
una 0 varias empresas deI distrito identifican y obtienen éxito
con una nueva estrategia, ésta normalmente es imitada con
pocas variaciones por otras empresas locales, de modo que
el proceso de diversificaci6n de productos y mercados se
difunde rapidamente en el sistema. A veces, dicho proceso
conduce a verdaderas innovaciones (productos que son com
pletamente nuevos, no simplemente nuevos para el distrito),
gracias al aumento en la variedad de materiales y tecnologias
usadas localmente y, en consecuencia, a que existen mas
posibilidades para combinarlos.9 En Prato, por ejemplo, la
introducci6n de la seda en el cielo de producci6n local,
indujo la creaci6n de la Hamada "seda lavada", una nueva
elase de tela con un acabado especial que fue muy bien
recibida por los consumidores.

Una segunda estrategia seguida por las empresas de los
distritos toscanos es la elevaci6n de la calidad: esto significa
que se han desplazado hacia segmentos dei mercado mas
altos, no s610 en el sentido de mejor calidad intrinseca, sino
también de diseftos mas a la moda,1O 0 ineluso que satisfacen

9 Acerca dei disU-ito industrial coma un medio creativo, véase Becattini G.,
(1991),y BeUandi (1992). Sobre los patrones de cambio econ6mico en el "distrito
industrial", véase BeUandi M., 1993.

\0 Por citar s610 un ejemplo, considérese que los modelos presentados por las
empresas de calzado de Monsummano en sus colecciones aumentaron de un
promedio de 87 en 1980 a 221 en 1992 (CEE-Force, 1993, pp. 133).
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normas técnicas particulares 0 condiciones de entrega solici
tadas por los clientes. Ésta fue la estrategia adoptada frecuen
temente por las empresas que mantenian una especializacion
en los productos tradicionales deI distrito, en cuya produc
cion podian sacar ventaja de la notable cantidad de habilida
des acumuladas localmente.

Una tercera estrategia adoptada por dichas empresas ha
sido el aumento en la especializacion comercial. Frente a la
caida en la demanda de productos caracteristicos deI distrito,
y en parte debido a la creciente competencia de precios,
algunas firmas, a fin de recobrar rentabilidad, empezaron a
comprar productos deI exterior, a menudo los importaron de
paises cuyos costos de mana de obra son mas bajos, en lugar
de ordenarlos a los subcontratistas locales. En ocasiones se
han adquirido productos intermedios fabricados fuera deI
distrito con eI proposito de terminarlos localmente y luego
comercializarlos; pero también se han dado casos en que se
han comprado productos acabados para revenderlos directa
mente a los consumidores de Italia y deI extranjero.ll

CAMBIOS EN LOS DISTRITOS INDUSTRIALES

El cambio en el empleo deI sector industrial al de servicios

El efecto mas evidente de los cambios en eI contexto externo,
y de las estrategias de ajuste adoptadas por las empresas,
sobre los distritos toscanos coma sistemas locales, ha sido
una disminucion deI empleo en la industria (véanse los
cuadros 2 y 3) Y también, por 10 general, deI numero de
empresas en eI mismo sector.

La tendencia internacional hacia una reduccion de los
empleos en la industria se reflejo en Italia, durante la década

Il Sin embargo, por 10 general, la adquisici6n de bienes completamente
acabados se limita a algun articulo en especial, el cual tiene el prop6sito de
completar la gama de productos que se ofrecen a los clientes. Para mâs datos sobre
el sistel11lt'de calzado de Monsummano, véase cEE-Force, 1993, pp. 152-153.
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CUADRO 2
Cinco distritos industriales de La Toscana

y de Italia 1981 y 1991
(Distribuci6n porcentual de la fuerz.a

de trabajo por sector)

Agricultura lndustria Servicios

Distrito

Empoli
Santa Croce
Prato
Poggibonsi
Monsummano
ltalia

1981

7.3
4.9
2.2
8.2
5.0

11.1

1991

4.3
2.6
1.3
5.8
3.4
7.6

1981

57.8
66.5
65.0
53.6
49.1
39.5

1991

50.5
61.0
54.7
46.1
41.5
35.7

1981

34.9
28.6
32.8
38.2
45.9
49.4

1991

45.2
36.4
44.0
48.1
55.1
56.7

Nota: Incluye a todas las personas empleadas 0 en posibilidad de trabajar.
Fuente: Istat, Gemo de Poblaci6n, 1981 y 1991 Yde nuestra propia elaboraci6n.

CUADRO 3
Empleo por sector en cinco distritos industriales

de La Toscana, 1981 y 1991
Agricultura lndustria Servicios Total

Distrito 1981 1991 1981 1991 1981 1991 1981 1991

Empoli 886 44 22322 19847 13032 16872 36240 37163
Santa Croce 202 127 25116 23063 12037 15122 37355 38312
Prato 460 259 95164 81180 45583 59481141207140920
Poggibonsi 633 215 11017 10116 6876 9179 18526 19510
Monsummano 78 65 13372 9752 13063 15708 26513 25525

Fuente: Istat, Censo de Industria y Servicios, 1981 y 1991, Yde nuestra propia
e1aboraci6n.

de 1970, mediante la cafda dei empleo en las grandes empre
sas de los llamados sectores modernos (como los de los
vehiculos, los productos qufmicos y el acero), tendencia que
luego continuo y se generalizo en los aiios ochenta. De
hecho, durante esta década, el empleo en el sector de las
manufacturas cayo en todo el pafs en mas de 10% y alcanzo
30% en las grandes empresas (las que emplean a mas de 100
personas), y aproximadamente 20% en el Piamonte, una de
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las regiones industrializadas lideres de ltalia. Asi, la caida deI
empleo en el sector industrial ocurrida en los distritos tosca
nos parece ser parte de una tendencia mas general.

Datos del censo general de industrias y servicios de 1981
y 1991 (cuadro 3) demuestran la importancia del fenomeno
para cada uno de los distritos considerados en el presente
articulo. De este modo, durante la década de 1980, Santa
Croce y Poggibonsi sufrieron una reduccion del empleo en
la industria de aproximadamente 8%, los de Empoli y Prato
perdieron, respectivamente, Il y 14%, mientras que en Mon
summano la caida alcanzo 27 por ciento.

El cuadro 3 muestra también que, durante el mismo
periodo, la reduccion del empleo en el sector industrial, para
todos los distritos excepto Monsummano, ha sido compensa
da, incluso con creees, por un aumento paralelo en el seetor
servicios; aumento que en la mayoria de los distritos alcanzo
casi 30%, en comparacion con las cifras de 198J.l2

Sin embargo, a pesar del notable cambio hacia el sector
servicios, los cuadros 2 y 3 demuestran la persistente impor
tancia de la industria en la economia local. De hecho, en
todos los distritos -salvo en Monsummano, el cual, sin em
bargo, incluye el ârea turistica de Montecatini Terme (baftos
termales) que abarca tres municipios de los seis que com
prende el distrito-, mas de la mitad de todo el empleo
pertenecia, en 1991, al sector industrial.

Por otro lado, ademas de Poggibonsi que no es un distrito
monosectorial,13 la ocupacion manufacturera local sigue con
centrândose en una sola industria y en actividades relaciona
das con ésta. En Santa Croce, por ejemplo, en 1991, los
empleos en el ârea de la piel y la curtiduria abarcaban 81%
deI total del empleo deI sector manufacturero, y en el distri-

12 En Italia, entre 1981 y 1991, el crecimiento general dei empleo en el sector
servicios rue s610 15 por ciento.
. 1~ En el distrito de Poggibonsi, tanto la industria de la cristalerfa (en Colle
Valdelsa) como la industria mecinica tienen Ulla larga tradici6n; en particular esta
Ultima (la cual también incluye la fabricaci6n de maquinaria para carpinterfa) se
desarro1l6 de JIlanera significativa durante los Ultimos anos.
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to de Prato, a pesar de la contraccion dei sistema textillocal,
71% dei trabajo en las manufacturas permanecio dentro de
los textiles (véase el cuadro 4).

También cabe mencionar que, en los distritos de La
Toscana, una gran parte dei crecimiento dei sector servicios
obedecio a un brusco aumento en los servicios al productor
que, directa 0 indirectamente, estan relacionados con la
restructuracion de la industria 10cal.14

CUADR04

Empresas y empleo en la industria manufacturera
y de la industria localizada en cinco

distritos industriales de La Toscana, 1991
Manufacturas Industria localizada

Distrito Empresas Empleo Empresas Empleo

Empoli 2188 17046 1124 7754 Vestidoy cuero
Santa Croce 2586 20700 1847 16795 Curtido y cuero
Prato 13948 71245 10667 50778 Textiles y vestido
Poggibonsi 1027 8669 360 2410 Madera y muebles
Monsummano 1240 7948 495 3350 Calzado y cuero

Fuente: Istat, Censo de Industria y Servicios, 1991 y de nuestra propia
elaboraci6n.

Finalmente, debe seiialarse que los distritos considerados
tienen una tasa de empleo relativamente alta (en algunos
casos alcanza cinco puntos mas que el promedio de Italia),
con una estructura economica que sigue caracterizandose
por un gran numero de pequeiias empresas. Segun el censo

14 El crecimiento dei empleo en los servicios al productor en los distritos
toscanos, calculados a partir de los datos de los censos de 1981 y 1991, va desde un
100% de aumento en Santa Croce y Monsummano, hasta 184% en Poggibonsi.
Ademas, en todos los disu"itos considerados, los nuevos empleos en los servicios al
productor superan 30% de los nuevos empleos en el sector servicios, induido el
sector publico. Sin embargo, cuando se estima la cantidad de servicios al productor
que se proveen en los distritos industriales, deherfan induirse todos los que
normahnente ofrecen las asociaciones de industriales yartesanos locales, los cuales
no aparecen en los datos dei censo, y los que proporcionan los centros de servicios
especiales reales. Para mayor informaci6n sobre los centros de servicios en La
Toscana, véase Freschi (1992).
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de 1991, hay aproximadamente una empresa por cada diez
residentes, y una unidad industrial por cada 23 a 30 personas
(véase el cuadro 1).

R:EsTRUCTURACI6N INDUSI'RIAL

Cambios en la divisiOn del trabajo entre las empresas,
dentro yfuera del distrito

Los cambios en eI contexto extemo y en las estrategias de las
empresas no solo dieron coma resultado una reduccion deI
empleo industrial; también generaron una amplia restructu
racion deI sistema de produccion local, la cual por 10 regular
trajo consigo un acortamiento deI cielo productivo estableci
do y la diversificacion de los procesos de produccion que se
llevan a cabo en el distrito.

Cambios en la division deI trabajo dentro deI distrito

Antes de considerar los cambios en la division deI trabajo
ocurridos en la mayor parte de los distritos de La Toscana,
cabe hacer una breve mencion acerca· de la restructuracion
que tuvo lugar en el sistema de fabricacion de muebles de
Poggibonsi, ya que éste difiere de los demas casos y hace
pensar en algunos cambios similares que se presentaron en
otros distritos toscanos durante los aiios cincuenta.15 En
Poggibonsi, al inicio de la década de 1980, las empresas
locales de fabricacion de mobiliario pasaron por un proceso
de desintegracion vertical y especializacion que siguio a un
periodo de dificultades, principalmente debido a los ya men
cionados cambios en la demanda. Hasta ese entonces, casi
todas las empresas de muebles de Poggibonsi eran fabricas de
cielo completo, esta es, realizaban internamente todas las

15 En Prato, por ejemplo, entre 1949 y 1952, tuvo lugar el desmoronamiento
de las fabricas de !ana de cielo completo, véase Dei Ottati (1994b).
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etapas necesarias para producir el mobiliario que vendian en
el mercado. No obstante, el cambio fundamental en el tipo de
muebles producidos, condujo a una transformacion radical.

Como consecuencia de la restructuracion, parte de las
empresas de cielo completo comenzaron a especializarse en
el acabado y venta dei producto final, subcontratando las
demas etapas de la produccion. ûtras, en cambio, se especia
lizaron en unas parte dei proceso de produccion de muebles,
y de este modo se convirtieron en "empresas de etapa" 0

subcontratistas. Ademas, muchos de los trabajadores que
perdieron su empleo debido a la restructuracion de las
empresas de cielo completo, compraron maquinaria de se
gunda mana y comenzaron a trabajar por su cuenta coma
subcontratistas.

La nueva division deI trabajo entre las empresas locales
se ajusto particularmente a los cambios en los productos
manufacturados: cocinas integrales y muebles para baiio, en
lugar de juegos completos de sala y dormitorio. De hecho,
los nuevos productos,junto con una reforma apropiada de la
division dei trabajo, ofrecieron la posibilidad de estandarizar
la fabricacion de piezas componentes, asi coma la oportuni
dad de montarlas en varias formas distintas; esta facilito la
adaptacion de beneficios finales a los cambios dei diseiio y a
los requerimientos dei consumidor.

Aparte de Poggibonsi, al final de los aiios setenta, en los
demas distritos habia ya una division dei trabajo bien desa
rrollada entre las empresas locales: algunas de ellas se habian
especializado en la comercializacion y el diseiio de productos
hechos en el distrito ("empresas finales"), mientras que mu
chas otras se especializaron en algunas etapas deI proceso de
produccion 0 solo en una de ellas ("empresas de etapa"). La
restructuracion ocurrida durante la década de 1980 dio
lugar, por 10 general, a una compleja redefinicion de la
division dei trabajo y de la especializacion tanto entre las
empresas dei distrito, coma dentro de cada una de ellas. A
fin de entender la razon de ser de dicha redefinicion, es lJtil
distinguir entre el cielo de produccion de los productos
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caracteristicos deI distrito y el de los nuevos articulos intro
ducidos por las firmas que adoptaron una estrategia de
diversificacion e innovacion.

En 10 que se refiere al cic10 de los productos caracteristi
cos dei distrito, en algunas etapas (a menudo las iniciales que
implican menor valor agregado) la reestructuracion trajo
consigo una reduccion dei numero de empresas locales y de
empleo, mientras que en otras (con frecuencia las finales)
produjo un aumento. Asi, por ejemplo, en Prato, la c1asifica
cion de trapo,16 el carbonizado de fibras y la cardadura
sufrieron una severa reduccion que se relaciono, al mismo
tiempo, con un aumento en las operaciones de acabado de
las telas. 0 bien, para citar otto ejemplo, en el sistema de fabri
cacion de calzado de Monsummano, la produccion de palas
de zapato disminuyo, pero el acabado deI calzado siguio
haciéndose localmente y las actividades relacionadas con el
diseno y la preparacion de colecciones de muestra crecieron;
esta también impulso el surgimiento de nuevas firmas espe
cializadas en el diseno y los servicios de asesoria para la
comercializacion.

También las estrategias de diversificacion e innovacion,
adoptadas por muchas firmas para satisfacer los cambios en
la demanda, alteraron la division dei trabajo entre las empre
sas dei sistema local, asi coma dentro de cada una de ellas.
De hecho, la introduccion de nuevos productos favorecio el
desarrollo de otras actividades especializadas. En el distrito
de Prato, por ejemplo, la contraccion deI numero de gente
empleada en la produccion de telas de lana para invierno
resulto parcialmente compensada por un aumento de la
gente empleada en la fabricacion de telas de verano hechas
de otras fibras, asi coma por el crecimiento de los productos
completamente nuevos, coma las pieles y los cueros de imi-

16 Una medida de la caida en el uso dei trapo, por parte de la industria textil
de Prato es que, entre 1985 y 1993, la cantidad de trapo importàda en el distrito
cay6 casi 50%, aproximadamente de 93 000 a 45 000 toneladas.
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taci6n, las telas no tejidas y los textiles de uso industrial.17 En
el distrito de Santa Croce, la estrategia de diversificaci6n de
productos provoc6 una sustituci6n parcial de la piel de bovi
no por las de ovino, cerdo y reptil.

La nueva divisiân del trabajo entre el interior
y el exterior de los distritos

La amplia restructuraci6n industrial ocurrida durante los
aiios ochenta implic6 también importantes cambios en la
divisi6n dei trabajo entre el interior y el exterior de los
distritos. De hecho, la contracci6n de las etapas iniciales deI
cielo productivo se vio acompaiiada por un abastecimiento
proveniente deI exterior dei distrito que cubri6 dichas eta
pas; 10 que representa un rompimiento con el pasado, cuan
do los distritos tenian un notable grado de autosuficiencia
productiva, esto es, las "empresas finales" adquirian (a menu
do en el extranjero) materias primas que eran totalmente
transformadas por subcontratistas especializados locales. Sin
embargo, después de la reciente restructuraci6n, una parte
de la producci6n intermedia es subcontratada 0 comprada
fuera de los distritos, y de ésta, posiblelilente la mayor parte
es importada de pafses cuyos costos de mano de obra son
mas b;Yos.

Si bien es diffcil valorar la importancia que el abasteci
miento externo ha alcanzado ya en cada distrito, el patr6n de
importaciones de algunos productos intermedios y semiaca
bados ofrece una via indirecta para entender el fen6meno.
Durante el periodo de 1986-1993, por ejemplo, la cantidad
de hilo de lana importado en el distrito de Prato creci6 cerca
de 185% (a1canz6 aproximadamente las 6 000 toneladas en
1993), y la cantidad de tela de lana semiacabada importada
se increment6 en 262% (lleg6 casi a las 1 700 toneladas en

17 Acerca de la estrategia de divenificaci6n de las empresas especializadas en
produetos completameJùe nuevos para el distrito de Prato, véase zagnoli (199~).
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1993).18 La importaci6n de prendas de fibras vegetales en la
provincia de Florencia (que incluye el sistema de Empoli)
creci6 en 130% (alcanz6 aproximadamente las 22000 tonela
das en 1993). En contraste, el aumento de importaciones de
piel semicurtida (wet-blue) experimentado por el distrito de
Santa Croce fue mucho menor (s610 23% entre 1986 y 1993),
debido a las dificultades para asegurar calidad necesaria,
tanto de materias primas como de mano de obra, en las
etapas iniciales deI proceso de producci6n de la piel curtida
de primera calidad. Durante la década de 1980, las "empre
sas finales" no s610 compraron productos intermedios hechos
fuera deI distrito, sino que incrementaron la subcontrataci6n
fuera deI sistema local, si bien es cierto que normalmente en
cantidades limitadas de producci6n y para articulos especia
les. Investigaciones recientes realizadas en varios distritos de
La Toscana confirman dicha interpretaci6n. En el sistema
de producci6n de calzado d~ Monsummano, asi como en el
distrito textil de Prato, por ejemplo, la mayor parte de la
producci6n sigue haciéndose localmente: aproximadamente
70% deI valor total de la producci6n subcontratada por las
empresas de calzado de Monsummano es fabricada por
subcontratistas locales (cEE-Force, 1993:157), mientras que
73% de las "empresas finales" de Prato subcontratan mas de
la mitad de su producci6n en el distrito, y 40% de ellas han
fabricado localmente incluso mas de 90% de su producci6n
(IRIS, 1994:106).

No obstante, subcontratar fuera deI sistema local es aho
ra una realidad en la mayoria de los distritos, como 10
confirman estudios recientes. En la industria deI vestido de
Empoli, mas 0 menos 30% deI valor de la producci6n se
fabrica fuera de la regi6n y 17%, en el extranjero (Promomo
da, 1993:18), ·mientras que 16% de la producci6n subcon
tratada por las firmas de calzado de Monsummano proviene

18 Las ciCras acerca de la importaci6n de productos de Jana intermedios y de
wet·blue se refieren a La Toscana, véase Cavalieri (1995). Sin embargo, las empresas
de Prato y de Santa Croce compran respectivamente, casi la totalidad de dichos
productos.
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de empresas del exterior de la region (cEE-Force, 1993:157).
También en el distrito de Prato, cerca de la mitad de las
"empresas finales" subcontratan una pequena parte de su
produccion a empresas localizadas en el norte de Italia (por
10 general no rebasan 30%), Yaproximadamente 25% de las
mismas han establecido relaciones de subcontratacion con
compaiiias extranjeras (IRIS, 1994:117).

Asimismo, para entender mejor el abastecimiento exter
no, es util distinguir entre el cielo productivo de los bienes
caracteristicos dei distrito yel de los nuevos productos intro
ducidos para hacer frente a los cambios en el contexto com
petitivo. En 10 concerniente a la produccion de las etapas
iniciales dei cielo caracteristico dei distrito, el abastecimiento
externo proveniente de regiones con costos de mana de obra
mas bajos ha permitido que las empresas locales mantengan
su posicion en el mercado, y que el distrito coma sistema se
especialice en las etapas y actividades productivas que re
quieren mas altas habilidades y que son mas rentables. Asi,
esta elase de abastecimiento externo debe mirarse positiva
mente, coma un medio por el cual el distrito puede conser
var su competitividad.

Otra forma de abastecimiento externo se presenta cuan
do las firmas buscan los componentes que requieren para
fabricar nuevos productos coma parte de una estrategia de
diversificacion. Asi, por ejemplo, los hilos de lino y seda estân
siendo comprados por las"empresas finales" de Prato,19 y las
empresas de Poggibonsi estan adquiriendo paneles y mue
bles semiacabados hechos de madera maciza de Véneto. De
nuevo, dicho abastecimiento externo tiene una funcion posi
tiva en la medida en que permite un rapido y a menudo
exitoso ajuste a los cambios en la demanda, mediante la
adopcion de una estrategia de diversificacion e innovacion

19 Las cifras de las importaciones muestran c6mo los nuevos patrones de
abastecimiento extemo facilitan la divenificaci6n de productos. Por ejemplo, en el
distrito de Prato, las importaciones de rolo de seda, que eran solamente de una
tonelada en 1985, alcanzaron 126 toneladas en 1992; y las importaciones de hilo de
lino aumentaron de alrededor de 2 000 toneladas en 1985 a mas de 5000 en 1993.



LA NOTABLE ELASllCIDAD DE LOS DISfRlTOS INDUSTRIALES 169

que requiere la râpida adquisici6n de nuevos recursos espe
cializados (sobre todo habilidades) que no es posible encon
trar localmente con facilidad.

Resulta complejo y dificil evaluar el efecto de este segundo
tipo de abastecimiento externo en la futura vitalidad deI distri
to coma sistema, dado que, al menos a corto plazo, i) reduce
la "compl<jidad local de las relaciones intra e interindustriales"
entre las empresas (Becattini, 1989:132), y ii) tiende a acelerar
la obsolescencia de las habilidades acumuladas en el distrito.
Tradicionalmente, esta complejidad local de las relaciones
industriales y las habilidades acumuladas son parte funda- .
mental en la base de donde dependen muchas de las ventajas
competitivas de los distritos. Sin embargo, a mayor plazo, la
introducci6n de nuevos productos y procesos por parte de
empresas innovadoras deberia promover un desarrollo local
de material especializado y, sobre todo, de los recursos hu
manos requeridos por las nuevas combinaciones producto
mercado. Si tal desarrollo ocurre, es probable que también
se mantenga la complejidad local de las reIaciones intra e
interindustriales entre las empresas, 10 cual es de gran impor
tancia para la coordinaci6n de sus diferentes actividades (Dei
Ottati, 1994:465-466).

También cabe mencionar que los subcontratistas locales
han empezado a producir para firmas que estân fuera deI
distrito. Por ejemplo, algunos productores de muebles en
Poggibonsi reciben pedidos de empresas de Pesaro (Las
Marcas) y de Brianza (Lombardia). Los subcontratistas espe
cializados de Empoli y Prato también han establecido reIacio
nes de producci6n con empresas deI exterior deI distrito.20

Asi, los datos recogidos y el comportamiento reciente de
los distritos toscanos nos llevan apensar que son eapaces de reno
varse y, por 10 tanto, de reproducirse coma sistemas locales
viables.

20 Investigaciones recientes han descubieno que los subcontratistas de Empoli
venden 23% de su producci6n (en ténninos de volumen de ventas) a empresas
localizadas en el none de ltalia, y 4% en el extranjero (Romagnoli, 1995); mientras
que 17% de los subcontratistas de Prato reciben actualmente pedidos dei none de
ltalia (IRIS. 1994, p. 117).
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OtTOS cambios en las relaciones entre empresas,
tanto dentro comojuera de los distritos

Los extensos cambios en la divisi6n dei trabajo bosquejados
en la secci6n anterior tarnbién trajeron consigo una restruc
turaci6n organizativa, que a su vez implic6 una nueva defini·
ci6n de las relaciones entre empresas, tanto dentro como
fuera de los distritos.

Evoluci6n de las relaciones entre empresas
dentro dei distrito

Respecto a la evoluci6n de las relaciones entre empresas
dentro dei sistema local, un tipo importante de restructura
ci6n fue el desarrollo de grupos empresariales en la mayoria
de los distritos toscanos. Por "grupo empresarial" entiendo
una colecci6n estable de empresas unidas por lazos econ6mi
cos y sociales (como las relaciones de subcontrataci6n y los
lazos de parentesco entre los empresarios), los cuales crean
una atm6sfera de lealtad entre las personas que trabajan en
ellas. Los grupos empresariales pueden dividirse en clos
tipos: los formales, cuyas empresas estân conectadas por
alguna relaci6n de propiedad, y los informaies, cuyas empre
sas, ademas de ser legalmente independientes, no han esta
blecido ninguna relaci6n de propiedad.

El surgimiento de pequefios grupos empresariales forma
les, controlados por una 0 mas familias locales, se remonta
en su mayoria a la década de 1970. En esa época, por
cornpiejas y multiples razones,21 a algunas de las firmas de
mayor éxito les pareci6 utH separar sus operaciones comer
ciales y de manufactura de sus actividades financieras, esta
bleciendo para estas Ultimas un holding adecuado 0 una

21 Entre las razones para la fonnaci6n de grupos ernpresariales fonnales estân
el ahorro y los irnpuestos, la posibilidad de separar la adrninistraci6n de las unidades
de Jlroducci6n y cornerciaJizaci6n, dei control deI propietario. y la posibilidad de
diversificar los productos.
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compaftia de bienes raices, propiedad de varios miembros de
la familia.22

Sin embargo, fue durante los aftos ochenta cuando este
mlcleo inicial realmente se desarrollo, tanto con la formacion
de nuevos grupos empresariales, como con la consolidacion de
los ya existentes. Los ultimos crecieron por la fundacion
de nuevas unidades (como solia suceder en el pasado), asi
como por la adquisici6n de compaftias que ya estaban en
operacion pero que tal vez se encontraban en dificultades
financieras, debido a la falta de pedidos, ocasionada por los
cambios en la demanda.

Por 10 regular, estos grupos empresariales formales com
prenden firmas especializadas en diferentes productos 0 en
diferentes etapas dei ciclo de produccion. Suelen incluir una
sociedad matriz, un holding, una compaftia de bienes raices,
una 0 mas unidades de produccion, segun el nt1mero de
productos que fabrican, yvarias .•empresas de etapa" especia
lizadas en algunas fases de la produccion estratégicas para el
ramo espedfico dei grupo. La sociedad matriz se encarga
principalmente de realizar el disefio de muestras, de la comer
cializacion de productos finales, a menudo de la compra de
materias primas 0 de productos intermedios, y de la coordina
cion de la produccion. É3ta normalmente se realiza en varias
empresas de etapa distintas, de las cuales una pequefia propor
cion son copropiedades y, por 10 tanto, pertenecen al grupo
formai. Incluso las "empresas de etapa" especializadas y que
son copropiedad suelen trabajar también para otros clientes, 10
cual permite a la sociedad matriz seguir siendo flexible, y a las
empresas de etapa obtener economias de escala y regirse por
el mercado en cuanto a su eficiencia.2'

22 Para mayores datos sobre la formaci6n de grupos formales en el distrito de
Prato, véase poup (1975), y para el caso de Santa Croce, véase ARPES 1982).

23 La tendencia al agrupamiento de las empresas no se relaciona unicamente
con el desarrollo de los grupos empresariales lidereados por las "empresas finales".
Por el contrario, también abarca casas interesantes de consorcios y ottos conjuntos
de "empresas de etapa" especializadas en la misma operaci6n. Ejemplos de 10
anterior son los dos comorcios formados entre las empresas de tejido de Prato
llamadas "Gruppo Tessile Gulliver" y "Grantessuto".
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Los datos sobre los grupos empresariales que existen
actualmente en los distritos de La Toscana son muy escasos;
esta se debe, en parte, a que ni siquiera los grupos formales
son faciles de detectar, ya que las relaciones de propiedad
entre las compaiiias a menudo se establecen mediante inver
siones personales hechas por distintos miembros de la misma
familia. Asi, es imposible hacer una estimacion precisa de su
numero.

Sin embargo, a partir de un estudio ya mencionado, ha
salido a la luz que, en el distrito de Prato, aproximadamente
10% de las "empresas finales" tienen acciones en otras com
pailias, que por 10 general son empresas de etapa locales espe
cializadas. Estas ultimas, a su vez, son copropiedad de otras
compaiiias en 14% de los casos y el copropietario suele ser
un holding 0 una sociedad matriz de un grupo formai local
(IRIS, 1994:122, 129). En cualquier caso, la informacion dis
ponible nos lleva a creer que el numero absoluto de grupos
empresariales formales en cada distrito no es muy grande.24

No obstante, dado que los grupos formales son dirigidos
por familias locales con una larga tradicion empresarial
(cuando menos de dos 0 tres generaciones), y que suelen
induir firmas que estan entre las mas innovadoras, tienden
a influir en el sistema local. Pero su influencia deriva, princi
palmente, no de la concentracion financiera, sino dei hecho de
que sus exitosas estrategias son adoptadas de inmediato por
otras firmas dei distrito, 10 cual amplifica su efecto.

La restructuracion organizativa ocurrida en los distritos
toscanos durante la década de 1980, también tuvo coma
consecuencia la expansion de los grupos informales, esto es,
una coleccion estable de empresas ligadas principalmente
por lazos culturales y sociales fortalecidos con el paso deI
tiempo mediante contactos personales frecuentes, intercam-

24 Aigunos dalOs acerca de la presencia de grupos empresariales en los distritos
de La Toscana pueden encontrarse en Amin A. (1994); Bartolini (1994); Bortololli
y Casai (1994). En 10 que se refiere al distrito de Santa Croce; IRIS (1994), en cuanto
al distrito de Prato; Cappiello (1992), acerca de los sistemas locales de producci6n
de calzado de La Toscana.
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bio de informacion y repetidas transacciones. Por desgracia,
hay todavia menos informacion disponible acerca de los
grupos empresariales informales, en vista de que pnictica
mente son agrupamientos invisibles, a pesar de que su impor
tancia es muy clara para quienes participan en ellos. No
obstante, varios estudios y las entrevistas que hemos realiza
do han revelado que en los aiios recientes la relacion entre
empresas finales y empresas de etapa se ha vuelto mas
estable y, al mismo tiempo, mas diferenciada que en el
pasado. Por ejemplo, una investigacion reciente de 289 em
presas textiles de Prato revelo que las relaciones de subcon
tratacion se han vuelto mas estables para 77% de las empresas
finales y para 75% de las empresas de etapa (IRIS, 1994:
114). Una tendencia similar ha aparecido en otros distritos,
donde las relaciones economicas preferenciales entre los
circulos de empresarios locales se han expandido.25

Otro estudio reciente ha mostrado que actualmente esas
empresas finales tienden a compartir con sus subcontratistas
estables -los cuales son por 10 general empresas indepen
dientes- informacion dei mercado, planeacion de la produc
cion y, en ocasiones, inversiones (Foriai, 1993:76). Mas aun,
existe una practica que esta empezando a generalizarse entre
las empresas finales que pertenecen a un grupo informai y
que consiste en un proceso mediante el cual se hace la
compra de nuevas maquinas que se colocan, en forma gratui
ta, en las instalaciones de los subcontratistas independientes
que forman parte dei grupo; a cambio, las empresas finales
esperan y reciben una garantia no escrita de que las maqui
nas seran usadas para surtir sus pedidos cuando 10 requie
ran. En palabras de un empresario local, las firmas de un
grupo informai estân unidas por fuertes lazos sociales ema
nados de una constante experiencia de trabajo en comun,
durante la cual se han desarrollado un lenguaje compartido
y la confianza mutua (Aiello, 1993:45).

25 Sobre los gmpos empresariales il1fonnales en los dislrilos loscanos, véase,
por ejemplo, Mniani (1992) y Cappiello (1992).
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De esta manera, aun cuando es razonable pensar que los
grupos informales tampoco son nuevos en los distritos tosca
nos, los datos reunidos nos permiten conduir que se desarro
Haron fuertemente durante los aDOS ochenta. Esto deja de
lado la pregunta de por qué el fenomeno de los grupos solo
se ha manifestado en los Ultimos aDOS. Las razones, creo, se
relacionan tanto con las estrategias adoptadas por las firmas
locales ante las nuevas condiciones existentes en los merca
dos nacionales e internacionales, y ante los cambios que
dichas condiciones provocaron en la division deI trabajo
entre las empresas.

De hecho, para que la diversificacion de productos y la ele
vacion de la calidad tengan éxito, es necesaria una mayor inte
gracion y una coordinacion mas estrecha entre las distintas
actividades especializadas de las diferentes empresas, de 10 que
se requeria en el pasado; cuando la variedad de productos se
limitaba a los articulos tradicionales, los requisitos de calidad
eran menores y las condiciones de entrega menos estrictas.

Asimismo, la sustitucion de actividades tradicionales y de
menor valor agregado por otras nuevas, relacionadas con la
diversificacion de productos y el mejoramiento de la calidad,
requieren considerables inversiones en nuevas plantas y ha
bilidades que difieren de las necesarias para productos y
procesos que ya estan establecidos localmente. Por 10 tanto,
dichas actividades son de alto riesgo, en particular para los
subcontratistas especializados que tienen escaso contacta
con los cambiantes mercados finales.

En consecuencia, es logico que las relaciones entre "em
presas finales" y "empresas de etapa" hayan tendido hacia una
mayor estabilidad y una integracion mas solida, 10 cual ha dado
lugar a una extension de los grupos empresariales informales
y formales. Las caracteristicas de los nuevos productos y pro
cesos han requerido una coordinacion menos "automatica" y
mas "planeada" entre las dis tintas empresas especializadas.26

2(; Sobre la coordinaci6n "casi automatica" caracterfstica dei distrito industrial,
véase Dei Ottati G. (1991).
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Ademâs, el elevado riesgo de las inversiones ha hecho nece
saria la existencia de alglin mecanismo 1de seguridad 0 de
riesgo c~mpartido entre los distintos socios que participan
en la nueva actividad.

Los empresarios formales generan una cuasi integracion
dentro deI grupo y satisfacen claramente las dos necesidades
antes mencionadas. Pero, en el distrito industrial, los grupos
informales también pueden bastar para dicho proposito. De
hecho, el ambiente socioeconomico caracteristico dei distrito
favorece la celebracion de arreglos contractuales especiales,
por ejemplo, transacciones de interrelacion;27 ademâs, eI
ambiente distrital promueve las inversiones en prestigio per
sona1.28 Todo esto lleva fâcilmente a la constitucion de gru
pos empresariales, incluso cuando entre las empresas
participantes no hay relaciones de propiedad. Efectivamente,
arreglos como los de las transacciones de interelacion e
inversion en prestigio crean un incentivo social y economico
para la cooperacion reciproca y el ajuste mutuo entre los
socios. Esto se debe al aumento en el costo deI abandono
de cada integrante deI grupo y, sobre todo, al desarrollo de
fuertes lazos sociales.

Evolucion de las reIaciones entre empresas
locales y externas

Evidentemente, los cambios en la division deI trabajo entre
el interior y el exterior deI distrito discutidos antes también
han dado lugar a una evolucion en las reIaciones entre las
empresas locales y las compaftias deI exterior deI distrito; sin
embargo, antes de considerar dicha evolucion, cabe seiialar

27 Sobre transacciones de interrelaci6n, véase Bell C. (1988); sobre transaccio
nes de interrelaci6n en el distrito indusuial y, en palticuiar, las de subcontrataci6n
y crédito, véase Dei Ottati G. (1994a). Un estudio en el distrito de Prato ha revelado
que dichas transacciones de subcontrataci6n y crédito son dos veces mas frecuen
tes que las relaciones de propiedad entre las empresas locales: de hecho, aproxima
damente 20% de las "empresas finales" declararon haber financiado reciente,mente
nuevas maquinas 0 edificios de sus subcontraÙstas. Cf tRIS (1994, p.134).

28 Sobre las inversiones en reputaci6n personal y la coordinaci6n de transac
ciones de riesgo en el distrito industrial, véase Dei Ottati (1994a y 1994c).
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que en los distritos toscanos examinados no he encontrado
datos de casos importantes de adquisiciones por parte de
corporaciones externas, nacionales 0 multinacionales. A di
ferencia de 10 que ha ocurrido en los Ultimos aftos en otras
regiones de Italia,29el unico ejemplo notable de transferencia
de propiedad de empresas locales a una compaftia externa
mas grande ha sido la de dos empresas de hilados de Prato,
por parte dei grupo Benetton, en 1991. No obstante, en el
distrito de Prato hay cientos de fabricas de hilados y la
adquisici6n de dos de ellas no alter6 significativamente el
funcionamiento del mercado local de hilados. Ademas, la
captaci6n externa de una empresa local no siempre tiene
consecuencias negativas para la vitalidad dei sis- tema, si, por
ejemplo, la empresa local objeto de compra mantiene la
administraci6n de su producci6n, y la adquisici6n da lugar a
inversiones innovadoras, especialmente en nuevas habilida
des, que de otra forma seria imposible obtener; incluso,
dicha adquisici6n extema puede contribuir a mejorar la
dinamica dei distrito y, en consecuencia, a que siga reprodu
ciéndose coma un sistema local viable.

Mas importante, aunque no muy comun, es la existencia
del fen6meno opuesto, esto es, la compra de compaftias
extemas por parte de las empresas deI distrito. Con base en
un estudio acerca de 35 grupos empresariales de Prato, por
ejemplo, sali6 a la luz que algunos de ellos poseian acciones
de compaftias localizadas en otros sistemas textiles italia·
nos, coma los de Carpi, Biella y Vicenza (Costi, 1993). Asi
mismo, algunos de estos grupos tienen inversiones en el
extranjero, especialmente en compaftias de comercializaci6n
que promueven la venta de sus productos en paises coma
Jap6n 0 Estados Unidos. Del mismo modo, empresas y gru
pos medianos de Santa Croce han cornprado acciones en

29 En Emilia Romagna. por ejemplo, aproximadamente 24% de las principales
adquisiciones de empresas locales ocurridas entre 1983 y 1988 fueron hechas par
grupos de capital extranjero. Véase P. Biandù (1992) y Gualtieri (1990, p. 98). En
los casas de adquisici6n de empresas pal' parte de compafifas externas de onas
regiones de Italia. véase P. Crestanello (1995).
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curtidurias de Centro y Sudamérica, asi coma en otras partes
dei mundo. En estos casos, las inversiones en el extranjero
han tenido, esencialmente, el doble proposito de remediar la
escasez en el suministro de pieles y cueros sin curtir, y evitar
que los costos y las dificultades aumenten por el cumplimien
to de las leyes ambientales italianas (Bartolini, 1994; Capo
raie, 1995).

Un estudio muy reciente sobre la internacionalizacion
productiva de los distritos de La Toscana (Cavalieri, 1995),
ofrece informacion interesante acerca de las adquisiciones de
firmas externas por parte de empresas locales. Dicho estudio
confirma que la compra de acciones de compaiiias extranje
ras suele acompatiarse de relaciones de subcontratacion con
las firmas externas. Esto prueba que, a fin de reducir los
costos de produccion, la subcontratacion internacional fre
cuentemente se da en etapas intensivas de trabajo y de bajo
valor agregado. Sin embargo, también hay muchas inversio
nes en compatiias extranjeras que tienen mas bien el propo
sito de ganar acceso al suministro de materias primas, 0 bien
a nuevos mercados finales. 30

Ese mismo estudio revela que las empresas toscanas que
adquieren acciones de compatiias extranjeras son, en prome
dio, muy pequetias (menos de ocho empleados cada una).
Asimismo, da a conocer el papel esencial que normalmente
desempetian los intennediarios locales en el establecimiento
de contactos con las empresas extranjeras, en especial en la
subcontratacion internacional. En realidad, debido a su co
nocimiento sobre los productores extranjeros y a su buena
reputacion personal entre los empresarios dei distrito, estos
intermediarios estân en posicion de ofrecer algu.n tipo de
garantia en cuanto al comportamiento que la compaiiia ex
tranjera presenta a las empresas locales. Asi, en el distrito
industrial, las inversiones en reputacion personal son esen-

gO A menudo las inversiones extnnjeras en unidades comerciales tienen cl
prop6sito adicional de permitir una respuesta mois roipida y generalmente ofrecer
un mejol' servicio al cliente.
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ciales no s610 para la coordinaci6n de las transacciones
dentro deI sistema local, sino quizâs también para la coordi
nacion de transacciones con socios externos.

COMENTARIOS FlNALES Y CONCLUSIONES

Indudablemente, durante los anos ochenta, los distritos in
dustriales de La Toscana se transformaron bajo la presion
de retos externos como, por ejemplo, las reducciones en el
nivel de demanda de los productos que tradicionalmente
elaboraban.

Sin embargo, los distritos han demostrado en general
una notable elasticidad y capacidad para adaptarse a un
contexto competitivo que es cada vez mâs global y cambiante.
Es verdad que, después de varias décadas de crecimiento,
hubo una caida dei empleo en el sector industrial; pero éste
se vio compensado con creees por una expansion deI sector
servicios, particularmente en 10 que se refiere a los servicios
al productor. De hecho, hay una tendencia general de los
servicios a creeer y a tener un papel cada vez mâs estratégico
en la producci6n manufacturera. Asi, el cambio deI empleo
industrial podria interpretarse coma un indicador de la capa
cidad de los distritos para restructurarse y adaptarse.

La reduccion de la autosuficiencia productiva, que se
manifiesta en el usa parcial de los servicios de subcontratis
tas ajenos al sistema local, ha representado una ruptura con
el pasado. Sin embargo, si examinamos el casa mâs de eerca, el
abastecimiento externo no neeesariamente deberia interpre
tarse coma un signo de decadencia. Por el contrario, hemos
visto que por 10 regular permitio a las empresas locales
coneentrarse en actividades estratégicas, coma el diseno, la
preparaci6n de colecciones de muestra, la comercializaci6n, 0
bien, la especializacion en etapas de produccion con mayor
valor agregado, coma el acabado. Por otra parte, también
hemos visto que la subcontrataci6n fuera deI distrito a menu
do aceler6 el proceso de diversificaci6n e innovaci6n de
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productos que fue esencial para el éxito de la adaptacion a
las nuevas condiciones deI mercado.

Asimismo hemos mencionado el tema de la tendencia
hacia el "agrupamiento empresariaI". A primera vista, esta
tendencia parece implicar un cambio hacia una organizacion
mas jerârquica. De ser asi, seguramente representaria una
transformacion en las relaciones entre las empresas locales,
las cuales, en un distrito industrial, se caracterizan normal
mente por una mezcla de competencia y cooperacion (Becat
tini, 1990:45-46; Brusco, 1992:179-182; Dei Ottati, 1991). No
obstante, también en este caso, un examen mas minucioso
revela que la clase de "agrupamiento" desarrollado en los
distritos de La Toscana deberia entenderse mas coma una
forma de estructura de organizacion interna bilateral, que
coma una estructura jerârquica 0 unificada (Williamson,
1985:75-78 y cap. 4 y 8). Hemos visto, en efecto, que el
"agrupamiento" consiste basicamente en una estabilizacion
de las relaciones interempresariales, por medio de fuertes
lazos sociales y confianza mutua, entre grupos informaIes, 10
cual permite una coordinacion estratégica bilateral 0 multi
lateral entre los mismos. A veces, sin embargo, estos lazos
sociales (con frecuencia de parentesco) se complementan
con inversiones de capital que dan lugar a grupos formaIes;
pero, aun en éstos, las inversiones en cuestion suelen ser
participaciones minoritarias 0 cruzadas, cuyo proposito es
mas bien garantizar la reciprocidad entre las empresas socias,
que asegurar el control de la propiedad y la coordinacion
jerarquica de una de ellas sobre las demas.

Ciertamente, la restructuracion ocurrida en los distritos
toscanos no ha dado lugar a una organizacion jerârquica;
sino que mas bien parece haber causado un cambio de una
"coordinacion cuasiautomatica" (Marshall, 1923:599) a una
forma de organizacion interna mas consciente y "planeada",
entre socios autonomos que cooperan mutuamente. Fue
necesaria una coordinacion mas estrecha tanto para satisfa
cer los nuevos requerimientos impuestos por la competencia,
como para apoyar las nuevas inversiones de riesgo. Sin em-
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bargo, 10 que debe senalarse aqui es que dicha necesidad de
los distritos de La Toscana tiende a satisfacerse en mayor
grado mediante inversiones en reputacion personal y alian
zas contractuales especiales que alientan la continuidad de la
relacion entre las partes, y no por medio dei control de la
propiedad y la supervision jerarquica. Ésta es, por 10 tanto,
una restructuracion particularmente acorde al medio dei
distrito industrial que normalmente se caracteriza por prac
ticas de cooperacion mutua (Dei Ottati, 1994a). Tai restruc
turadon mantiene, en gran medida, tanto la autonomia de
cada empresa,31 como la flexibilidad dei distrito industrial,
10 cual contribuye a su reproduccion coma un sistema viable.

Por 10 tanto, la evidencia nos permite conc1uir que, con
todo, los distritos industriales de La Toscana han sido capa
ces de conservar su identidad basica, a pesar de haber cam
biado, 0 paradojicamente, debido justamente a este mismo
hecho (Becattini, 1989:132).

Un signo de la sostenida viabilidad economica de los
distritos es su persistencia en las exportaciones; por ejemplo,
Santa Croce tuvo, en 1993, 22% dei total de las exportaciones
de pieles y cueros curtidos de Italia; en el mismo ano, Prato
sumo aproximadamente 20% de todas las exportaciones ita
lianas de textiles; mientras que Empoli reunio casi 7% de las
de ropa. Ademas, las ultimas cifras muestran que las expor
taciones de los distritos toscanos estan creciendo a un ritmo
acelerado y, 10 que es mas importante, en la mayoria de los
casos, el incremento empezo antes de la devaluadon de la lira
en septiembre de 1992.32

Por otra parte, a pesar de las dificultades de la restructu
radon, los distritos toscanos han sido capaces de mantener

SI Hemos vista que ni siquiera las empresas de propiedad co~unta tienen
relaciones de subcontrataci6n exclusivas con su empresa matriz.

32 Santa Croce, por ejemplo, aument6 sus exportaciones de piel 45%, y Prato
sus textiles 18%, en un periodo de doce ml:ses, enU-e 1992 y 1993. Asimismo, de
1986 a 1993, las exportaciones de tela de !ana de La Toscana (en la practica,
proveniente casi completamente dei distrito de Prato) se e1evaron 80% y las de telas
de fibras vegetales 100%; las exportaciones de piel curtida de La Toscana (deI
disuito de Santa Croce) crecieron 169% (Cavalieri, 1995).
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un nivel de vida relativamente bueno. Hemos visto que la ta
sa de empleo es generalmente mas alta que la de toda ltalia y
que el espiritu empresarial sigue vigente (véase el cuadro 1).
También los salarios de los obreros son mejores que los dei
promedio nacional (véase el cuadro 5),33 y la proporcion de
gente que vive en casa propia esta cerca de 75%, en la mayona
de los distritos de La Toscana, mientras que en Florencia, coma
comparacion, dicha proporcion solo alcanza 60% (ISTAT, Censo
de Pobladôn, 1991).

CUADRO 5
Exportaciones por sectores en algunos distritos

de La Toscana e Italia
(Variaciones porcentuales de los primeros seis meses

de 1992 a los primeros meses de 1993)
Distrito de La Toscana· La Toscana Italia

Textiles y vestido
Cuero y calzado
Madera y muebles

21.4 (Prato)
32.6 (Santa Croce)
35.0 (Poggibonsi)

16.9
12.8
17.5

15.5
13.4
14.6

Fuente: IRPET.

• Elaboraci6n de los datos para Jas provincias de Florencia, Pisa y Siena.

Asi, estos indicadores apoyan la opinion de que la restruc
turacion ocurrida en los distritos toscanos se parece mas a un
modelo high road que a un low road; esta es, se acerca mas a
la blisqueda de competitividad mediante la innovacion, el
mejoramiento dela calidad y la explotacion de nuevos nichos
dei mercado, que a la explotacion de la mana de obra mas
baja (Sengenberger y Pyke, 1992:11-13).34

En conjunto, las consideraciones anteriores podrian lIe
var a la conclusion de que La Toscana, 0 incluso todos los
sistemas locales organizados seglin el arquetipo dei distrito

33 Para mayores datos sobre el hecho de que los costos de mano de obra per
clpita en el distrito de Prato (y Biella) son mâs altos que para toda Ja industria de Ja
Jana italiana, véase F. Signorini. 1994.

34 Sobre el papel de los niveles de mano de obra en el dearrollo econ6mico y
la reestructuraci6n industrial, véase Sengenberger. 1994, pp. 3-41.
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industrial, continuaran automaticamente reproduciéndose y
repitiendo su éxito a 10 largo deI tiempo. De hecho, dicha
conclusi6n no s610 es falsa (como 10 demuestra, por ejemplo,
el declive de los distritos industriales ingleses deI siglo XIX),
sino, 10 que es peor es engaiiosa ypeligrosa. Es mas, si como
he argumentado en otro texto (Dei Ottati, 1994c), el apoyo
de las instituciones locales ha sido necesario para la repro
ducci6n de los distritos industriales en el pasado, ahora que
la producci6n se ha globalizado y que el ritmo deI mercado y de
las innovaciones tecnol6gicas se ha acelerado, la necesidad
de la intervenci6n institucional es aun mayor. En particular,
se requiere apoyo institucional eficaz para: i) la renovaci6n
acelerada y el mejoramiento de las fuentes localizadas de
conocimiento industrial y know-how,35 aSI como para ii) ga
rantizar una cooperaci6n mas consciente y predetermina
da entre los multiples actores en competencia (individuales,
colectivos, publicos y privados) que pueblan el distrito.

De hecho, el aumento en la velocidad y la variedad de las
innovaciones exige la inyecci6n y difusi6n de habilidades
nuevas y parcialmente heterogéneas; pero dicha necesidad,
en especial en un sistema de empresas pequeiias y medianas,
s610 puede satisfacerse mediante alguna forma-de organiza
ci6n colectiva.36 De igual modo, la reducida autosuficiencia
productiva de los distritos y la introducci6n de innovaciones
sustanciales implican costos y beneficios que no deben distri
buirse de manera demasiado injusta entre los actores locales,
si se quiere mantener la "cooperaci6n constructiva" entre
ellos (Marshall, 1923:598).37 Por 10 tanto, quizas un objetivo
primordial de la intervenci6n institucional deberfa ser la
provisi6n de foros par~ intercambios y debates regulares
entre los distintos grupos de interés (por ejemplo, repre-

55 Sobre la importancia de la interacci6n permanente entre el conocimiento
localizado tlicito y el conocimiento expUcito giobalizado para la reproducci6n de los
sistemas locales viables, Yéase Becattini y Rullani en este volumen.

56 Algunos ejemplos de instituciones de difusi6n de nuevas habilidades en los
distritos industriales pueden enconttarse en S. Brusco, 1994.

57 Sobre la necesidad de apoyo institucional para la ·cooperaci6n constructiva",
YWe Wdkimon F. yJ. Vou, 1994.
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sentantes de los patrones, los trabajadores, el gobierno local,
los bancos, las instituciones de investigaci6n y capacitaci6n,
etc.) a fin de garantizar un entendimiento compartido de los
problemas locales y lIegar a establecer programas de acci6n
de comun acuerdo.!18

Sin duda, la difusi6n de nuevas habilidades y la promo
ci6n de coaliciones progresivas eficaces no son tareas senci
lias, pero si son requerimientos urgentes para la propia
supervivencia de los distritos industriales, dado que, coma 10
reconoci6 Alfred Marshall, "incluso un poco de terquedad 0

inercia puede arruinar la propia cuna de una industria cuyas
condiciones estén cambiando" (1923:287).
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TRES REGIONES DE MÉXICO
ANTE LA GLOBALIZACI6N: LOS CASOS

DE CHIHUAHUA, NUEVO LE6N YJALISCO

CARLOS ALBA VEGA *

INTRODUCCI6N

Las profundas transformaciones economicas y politicas ocu
rridas a nivel mundial en la Ultima década, especialmente el
proceso de globalizacion de las actividades economicas y el
colapso de la Union Soviética, con el subsecuente fin de la
Guerra Fria, est<in redefiniendo las nuevas relaciones entre
las potencias y entre éstas y los paises en desarrollo. Las
ideologias laicas nacidas en el siglo XIX, el nacionalismo y el
socialismo, se vieron incapaces de cumplir sus promesas de
dar solucion a los grandes problemas dei siglo xx; sin embar
go la utopia antagonica, el neoliberalismo, mostro también
su fracaso. 1 Los problemas que aquejan a la mayoria,lejos de
disminuir se han agravado.

La economia mundial de finales dei siglo xx tiene impac
tos relevantes en varios campos. Por una parte, el desarrollo
tecnologico y la intensificacion de la competencia expulsan
el trabajo humano en la produccion de bienes y servicios sin
que el crecimiento, cuando 10 ha habido, haya sido capaz de
crear nuevos empleos para los desplazados. Por otra parte,
algunos sectores de la produccion intensivos en mana de

• Centra de Estudios Internacionales, El Colegio de México.
1 Eric Hobsbaum, Historia dei siglo xx, Barcelona, Crftica, Grijalbo, Mondadori,

1996, p. 556.

189



190 LOS ACfORES ECON6MICOS

obra, tienden a ser transferidos de los antiguos centros de
produccion fabril con costos elevados de mana de obra,
hacia paises y regiones con menores costos. Esto cOIÙleva
impactos ecologicos, sociales, economicos y politicos que no
estan siendo contrarrestados. La expansion deI liberalismo
economico y la crisis han debilitado los instrumentos de
proteccion social y de intervencion estatal, al tiempo que han
crecido las desigualdades entre los paises ricos, con una
demografia que tiende a la estabilizacion, y regiones pobres
cuya poblacion esta en crecimiento.

Los estados nacionales y los principios c1asicos de sobe
Tania en que se sustentaron, estan sufriendo también muta
ciones, al grado que desde principios de los afios noventa se
empez6 a proponer eI abandono deI derecho a la autodeter
minacion.

Las reformas de los estados y eI nuevo aliento por el
mercado, son dos caracteristicas arnpliarnente diferenciadas.
Queremos examinar si eI liberalismo economico propicia
una cieTta homogeneizacion de las estructuras productivas y
de los actores sociales y politicos 0 tiende a arnpliar las
singularidades y las desigualdades entre unas regiones y
otras.

Con ese proposito, describiremos y analizaremos a gran
des rasgos la evolucion diferenciada que han experimentado
tres regiones de México: los estados de Chihuahua, Nuevo
Le6n y Jalisco, ya que ofrecen un especial atractivo para
compararlos entre si y para examinar como las singularida
des regionales constituidas por la geografia, la ecologia y la
historia humana influyen en la orientacion de las actividades
economicas y politicas de la sociedad. La comparaci6n brin
da eIementos utiles para observar las transformaciones ocu
rridas en las regiones ante el proceso de liberalizacion y
globalizacion de la economia.

El interés primordial deI trabajo sera, por 10 tanto, exa
minar algunos de los cambios ocurridos en la economia local
y regional a partir de tres modos de industrializaci6n y de
organizacion empresarial que, para decirlo nipido y en for-
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ma cruda, se basan preponderantemente en tres c1ases de
producci6n: en la maquilera para la exportaci6n (Chihua
hua), en la producci6n industrial a gran escala (Nuevo Le6n,
con Monterrey coma sede) y en la pequefia producci6n
manufacturera Ualisco, con predominio en su capital, Gua
dalajara).

~C6mo han respondido estas tres regiones a los cambios
nacionales y mundiales de la Ultima década? ~C6mo les ha
afectado la crisis de 1982, la apertura comercial y la nueva
recesi6n econ6mica que esta1l6 en 1994? ~Qué balance se
puede hacer de su desempefio econ6mico y especialmente de
sus posibilidades de generar empleo? Éstas son las principa
les cuestiones que seran abordadas en el trabajo.

AI hablar de estas entidades nos referiremos con especial
énfasis a sus capitales: Guadalajara, Monterrey y en el casa
de Chihuahua, a su capital del mismo nombre y también a
Ciudad]uârez, por el dinamismo que, con base en el modelo
maquilador, esta ultima ha cobrado en afios recientes.

Las cuatro ciudades transitaron por senderos distintos a
10 largo de su historia, aunque compartieron también gran
des avenidas construidas por la historia nacional. Guadalaja
ra y Monterrey, las dos metr6polis regionales de México han
sido objeto de varios acercamientos comparativos.2 Las dos
ciudades cuentan con una poblaci6n similar y con ritmos de
crecimiento afines. La capital tapatfa tuvo desde muy tem
prano el atributo de ser una ciudad administrativa y comer-

2Jean Revel-Mouroz, "Aspects de l'industrialisation à Medellin, Guadalajara et
Monterrey", en Travaux et Memoires de L'Institut des Hautes Etudes de L'Amérique
Latine. L'Espru:e Mexicain,Questions d'actualité, vol. II, Paris, 1976, pp. 19-31; John
Walton, "Guadalajara: creating the divided city", en W. Cornelius and R. U. Kemper
(eds.), Metropolitan Problems and guvernmental responses in Latin America, V., Beverly
HUis, Sage Publications, 1976; Carlos Alba y Dirk Kruijt, Los empresarios y la indwtria
de Guadalajara, Guadalajara, El Colegio de Jalisco, 1988,313 pp.; Daniel Vazquez,
El Consejo de Colaboraci6n Municipal de Guadalajara, Guadalajara, Consejo de Cola
boraci6n Municipal, 1975; Carlos Alba Vega, "Las respuestas a la crisis en dos
metr6polis regionales de México. Los casos de Monterrey y Guadalajara", 'Jesus
Tapia Santamaria (coord.), Las llIalidades llIgionales de la crisis nacional, Zamora, El
Colegio de Michoacan, 1993.
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cial; la capital regiomontana desde finales dei siglo XIX se
convirtio en la ciudad fabril por excelencia.

El estado de Chihuahua, de menor importancia economi
ca y demogrâfica, fue cuna de un gran movimiento revolu
cionario que transformo el paisaje economico, social y
politico. Su capital fue asiento de un pequefio pero impor
tante grupo de empresarios y politicos regionales que han
destacado en la historia nacional; por ejemplo, Luis Terrazas,
que Bego ha ser el hacendado mas acaudalado de México
durante eI porfiriato,:'I 0 Eloy Vallina, cabeza dei Grupo
Chihuahua, quien a mediados dei siglo xx seria uno de los
financieros e industriales mas importantes dei pais.4 Ciudad
Juarez, por su parte, se convirtio de una pequefia poblacion
de frontera (Paso deI Norte) en eI principal nudeo de implan
tacion de industrias maquiladoras en el pais, y en sede de un
destacado grupo de medianos empresarios dinâmicos que
rivalizan desde hace una década con los de Chihuahua por el
liderazgo empresarial de la entidad.

El camino que hemos seleccionado para este recorrido
trata de aprovechar dos enfoques. El primero, de caracter
historico y con énfasis cualitativo, de largo plazo, pretende
examinar cuciles son los eIementos que influyeron a través
dei tiempo en la formacion de la region; los principales
recursos naturales y humanos que dieron origen a ciertas
actividades y grupos economicos. El segundo, pone la mira
da en la estructura y la coyuntura presentes. Quiere re1acio
nar los distintos sectores economicos y sociales y utiliza coma
signo fundamental eI numero. Se trata, en este segundo en
foque, de encontrar indicadores de caracter cuantitativo que
nos permitan evaluar con datos confiables cuales han sido las
respuestas de las tres regiones ante ciertos fenomenos nacio
nales y mundiales. Consideramos que la informacion sobre
la evolucion de la ocupacion formaI en las diversas activida
des economicas tal vez sea el instrumento que estamos bus-

~ Mark A. Wassennan. Capitalistas. caâques y revoluci6n; la familia Terrazas cU
Chihuahua, 1854·1911. México. Grijalbo, cl987, 388 pp.

4José Fuentes Mares, Don Eloy S. VaUina, México, Jus, 1968, 135 pp.
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cando, el cual pueda ayudarnos a responder al menos a
algunas de las preguntas centrales que nos planteamos.

Trataremos, a 10 largo deI texto, de ir y venir entre los dos
enfoques; de pasar dei anâlisis cualitativo basado en trabajo
de campo (entrevistas y encuestas) yen el aprovechamiento
de la informaci6n documentai (fuentes primarias y secunda
rias), al analisis cuantitativo cuya informaci6n basica se pre
senta en algunos cuadros al final dei texto. Comencemos por
echar una primera mirada a las regiones.

LA GEOGRAFiA, EL PARENTESCO y LA HISfORIA EN LA FORMACIÔN

DE LOS EMPRESARIOS y LAS INDUSTRIAS REGIONALES

El empresariado y la industria de Nuevo LeOn, Chihuahua y
Jalisco ofrecen tantas semejanzas coma divergencias. En al
gunos momentos, para varios temas y en ciertas actividades,
se acercan los tres casos, en otros, hacen bloque los nortenos
frente al estado occidental, 0 se forman diversos tipos de
diadas; en otros mas, cada territorio es unico y por 10 tanto
irrepetible.

La regi6n de Monterrey favoreci6 notablemente la expan
si6n de su industria por varios factorès: la acumulaci6n de
capital se facilit6 por su ubicaci6n fronteriza, tanto en térmi
nos politicos, coma fiscales (aduana) y administrativos. Ade
mas, esta importancia de zona de frontera se reforz6 con la
anexi6n de Texas a los Estados Unidos (1848) y con la Guerra
de Secesi6n en aquel pais (1860-1865), ya que gracias al
bloqueo de ciertos puertos deI sur, Monterrey devina en
lugar de trafico dei algod6n norteamericano y en centro
comercial.5

La industria de Monterrey, coma la de Guadalajara y en
parte coma la de Chihuahua, fue engendrada por el capital

5 Frédéric Mauro, "Le développement économique de Monterrey, 189().1960",
en Caravelle, 1964, vol. 2, pp. 35-133; Isidro Vw:aya Canales, Los origmes de la
industrializ.aci6n de Monterrey (1867·l920), Monterrey, Librerfa Tecnol6gico S.A.,
1971.



194 LOS ACfORES ECON6MICOS

comercial, pero esta ocurri6 en momentos hist6ricos diver
sos. Los comerciantes de Monterrey se convirtieron en la
clase industrial mas poderosa de México 20 ailos antes de la
revoluci6n, hacia 1890. La cercania con los Estados Unidos
les brind6 ventajas irrepetibles en otras regiones dei pais,
coma la fuerte demanda de productos minero-metahlrgicos,
una de las ramas motoras de la industrializaci6n regiomon
tana, propiciada por la gran expansi6n dei mercado del
noreste de Estados Unidos. Ademas, las industrias mas im
portantes de Monterrey para su desarrollo manufacturero
nacieron coma empresas grandes por la confluencia de
varios capitalistas locales y extranjeros que tuvieron que
constituirse en sociedades an6nimas para reunir los montos
de capital (a veces de millones de d6lares), y la tecnologia
mas avanzada de la época.

Los primeros industriales de Guadalajara, los de media
dos dei siglo XIX, no fueron relevados por sus descendientes
y actualmente no existen empresas centenarias en manos de
los mismos propietarios. Antes que ocurriera la revoluci6n
(1910), las principales empresas, que eran textiles y por tanto
tenian periodos dclicos de auge y crisis, ya habian pasado a
manos de un grupo de empresarios de origen francés cono
cidos coma los Barcelonnette. Los nuevos empresarios tapa
lios, de primera y segunda generaci6n, enriquecidos a partir
de la segunda guerra mundial, empezaron con pequenos
establedmientos que eran manejados por una sola familia y
no por la asociaci6n de varias de ellas, coma en el casa
norteno. En Chihuahua se consolid6 desde finales dei siglo
pasado una oligarquia con intereses en la agricultura, la
ganaderia, el comercio, la banca y la politica. Estos dirigentes
econ6micos han sufrido vaivenes a 10 largo dei tiempo, pero
en términos generales se conservan como miembros de la
élite regional, con intereses diversificados desde la agricultu
ra y la ganaderia, hasta la producci6n inmobiliaria, las finan
zas y los servicios.

La cercanfa de Monterrey a algunos energéticos funda
mentales para la industria metahlrgica, coma el carb6n mi-
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neral de Coahuila y eI gas natural de Texas, hicieron posible
el desarrollo de la industria pesada: la metalurgica bâsica
orientada al mercado norteamericano y la siderurgia destina
da al mercado interno. Guadalajara en cambio, sede de una
region con una gran tradicion agricola y ganadera, y con una
poblacion en constante expansion, produjo un empresariado
orientado a la industria tradicional: alimentacion, bebidas,
textiles, calzado y solo recientemente a la industria deI plâs
tico, la quimica y los productos metâlicos.

Chihuahua baso su primera transformacion fabril de
importancia en la industria textil desde la segunda mitad dei
siglo XIX, y en el procesamiento de varios productos agricolas
(lâcteos, harina, cereales) a principios deI siglo xx, destinados
a su mercado natural deI norte dei pais. Después de la
segunda guerra mundial consiguio desarrollar la industria
forestal, la mueblera, la de los minerales no metâlicos (prin
cipalmente cemento, pisos y recubrimientos) y finalmente
una gama muy amplia de productos eIaborados en las maqui
ladoras, entre los que destacan los de la confecci6n, los
sectores automotriz y eIectronico. Estas plantas ensamblado
ras no pertenecen a los empresarios norteflos, provienen
principalmente de Estados Unidos y en mucho menor pro
porcion, de Europa y de Asia. NiJalisco ni Chihuahua conta
ron con una politica gubernamental tan favorable para los
negocios coma la de Nuevo Leon, especialmente la dei go
bernador Bernardo Reyes, la que durante el porfiriato esti
muIo de manera especial el desarrollo industrial durante el
periodo de arranque.

El crecimiento de Guadalajara se ha sustentado en varios
sectores: agricola, ganadero, comercial, turistico y, a partir
de los allOS cincuenta, en eI industrial. En cierto modo, la
ciudad primero se urbaniza y después se industrializa, mien
tras que en Monterrey sucede 10 contrario; es a partir de la
industria que emerge la urbanizacion. La ciudad de Chihua
hua baso su moderado crecimiento demogrâfico a 10 largo
de su historia por su calidad de capital provincial; por ser
centro de comercio regional y asiento de importantes agricuI-
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tores y ganaderos. Sin embargo, a partir de los mos setenta
y sobre todo después de 1982, dei mismo modo que Ciudad
Jmirez, adquirio un dinamismo notable por la llegada de
grandes plantas industriales de maquila. Las maquiladoras
atrajeron y retuvieron poblacion y recursos y éstos hicieron
posible el surgimiento de pequeiias y medianas empresas
locales. El nuevo modelo de produccion industrial tuvo efec
tos contradictorios sobre ambas ciudades; por un lado, se
convirti6 en una fuente importante de empleo, de derrama
salarial y de estimulo a la expansion de otros sectores econo
micos coma los servicios y la construcci6n, la cual estuvo a
contrapunto con el desempleo y la caida de los niveles de vida
que se han vivido en el centro y sur dei pais desde los anos
ochenta; por el otro, el auge maquilero y la explosion urbana
de estas ciudades trastocaron el mercado de trabajo regional,
el modo de vida de las familias tradicionales de Chihuahua y
engendraron 0 recrudecieron problemas de desintegracion
familiar, inseguridad pliblica y carencia de servicios urbanos
elementales para la nueva poblacion.

La llegada dei ferrocarril a finales dei siglo XIX, columna
vertebral de la economia porfiriana, acrecento el dominio
militar y politico dei centro sobre las regiones, y tuvo efectos
diferenciados en éstas.6 También hizo posible la llegada, en
tiempos inimaginables, de mercandas nacionales y extranje
ras. Seglin Cerutti, en Monterrey este hecho fue clave por
tres razones: 10 comunico con su area de influencia en el
noreste de Estados Unidos, de donde llegaron también ma
quinaria y materias primas; unifico en su provecho el merca
do nacional y facilito la llegada de la fuerza de trabajo a las
zonas mineras y a la ciudad. Cuando la via férrea llego a
Jalisco, varias industrias que habian podido prosperar por su
relativo aislamiento, sucumbieron ante la competencia de las
zonas industriales mas desarrolladas. Laregion dei sur de

6John Henry Coatsworth, El impacto econlimico fÙ los ferrocarriks en el porfrriato;
crecimienlo contra desaTfTillo. México, SecretaIia de Educaci6n Publica, Direcci6n
General c'.e Divulgaci6n, cl976, 2. SepSetentas, cl976, vol. 2, pp. 271·272.
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Jalisco es un buen testimonio de eIlo. Muchas empresas,
coma la fâbrica de papeI La Constancia, en Tapalpa y varias
fâbricas en el sur dejalisc07 y los Altos, asi coma las fâbricas
de cigarros en Guadalajara, tuvieron que cerrar. A cambio
de eIlo, eI ferrocarril trajo algodon desde la zona de La
Laguna, en Coahuila para las fâbricas textiles, asi coma
mâquinas estadunidenses y europeas, y los primeros autom6
viles y tractores. En el casa de Chihuahua, la construccion deI
ferrocarril hizo posible la apropiacion y explotacion de los
bosques de coniferas en manos de empresarios de origen
revolucionario 0 ligados al régimen emergente, 10 que ocu
rrio muchas veces en detrimento de la poblacion indigena y
campesina y deI medio natural.8 Asimismo, la expropiacion
de grandes latifundios y la mexicanizacion de algunas activi
dades economicas beneficiaron a ciertos generales y politi
cos vinculados a la fraccion trlunfante de la revolucion. El
proceso revolucionario afecto de modo diverso a los empre
sarios y las industrias de las tres regiones. En Jalisco, la
revolucion tuvo una importancia relativamente menor que
en otras regiones por varias razones: la menor penetracion
de capital extranjero (en contraste con el norte); la destruc
cion temprana de la poblacion indigena (en oposicion a las
zonas altamente cohesionadas deI centro-sur deI pais); el
fraccionamiento de la propiedad rural a través deI sistema de
herencia; la ideologia regional conservadora y la fuerte pre
sencia de la Iglesia. En cambio la Guerra Cristera (1926-1929)
implico mayor movilizacion social. Fue un movimiento popu
lar, fundamentalmente rural, en el que se enfrentaron, por
razones agrarias e ideol6gicas, personas de bajos ingresos,
en su mayoria campesinos, cuya acci6n ponia en entredicho

7 Guillermo de la Pena, "Industrias y empresarios dei sur deJalisco: notas para
un estudio diacr6nico", en Ensayos sobre el sur deJalisco, México, Cuademos de la
Casa Chata 4, Centro de Investigaciones Superiores dei INAH,1977.

8 François Lartigue, lndios y bosques; politims furestales y comunales en la SiemJ
Tarahumara, Ediciones de la Casa Chata 19, México, Centro de Investigaàones y
Estudios Superiores en Antropologta Social, 1983, 155 pp.
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algunos aspectos de los grupos que habian salido victoriosos
de la revolucion mexicana.9

Tanto la revolucion de 1910-1917 coma la guerra cristera
contribuyeron al éxodo rural, a la huida de capitales y a la
centralizacion de la produccion industrial en Guadalajara, en
manos de nuevos empresarios que supieron aprovechar el
reciente contexto economico y sociopolitico. Los aftos treinta
y cuarenta son el escenario de la renovacion de una fraccion
muy importante de las élites de Guadalajara.

A finales de los aftos veinte llega por fin a Guadalajara el
Ferrocarril deI Pacifico, que la vincula con el noroeste y sus
ricas zonas cerealeras y productoras de oleaginosas. La gran
recesion economica mundial (1929-1932) regresa a muchos
migrantes mexicanos que habian ido a trabajar a Estados
Unidos y se hace mas estrecho el control de losjovenes cam
pesinos que aspiraban a convertirse en braceros. En este
contexto el gobiemo deI presidente Lazaro Cârdenas (1934
1940) encuentra bases de apoyo para realizar en forma inten
sa la Reforma Agraria. En Jalisco, deI total de tierras
repartidas entre 1918 y 1976, casi la mitad correspondio a ese
sexenio; pero 10 mas significativo fue la calidad de las tierras:
53% deI total de las tierras de temporal y 75% de las de riego
que fueron repartidas en esos 68 aftos correspondieron a ese
sexenio. Con esta se dio el golpe de gracia a la fraccion de la
aristocracia latifundista que tenia a la tierra coma base fun
damental de su riqueza. Sin embargo, en algunas ramas
industriales fueron los hacendados quienes participaron de
manera mas significativa en la produccion. No debemos por
tanto identificarlos exc1usivamente coma dueiios de tierras y
ganado, cuando sabemos que eran muchas veces empresa
rios polivalentes con intereses dispersos, 10 mismo en el

9 Jean A. Meyer, Jean A., La cristiada, Historia, México, Siglo Veintiuno, 197!!,
!! vols.; Andrés Foibregas, "Los Altos deJalisco. Caracterfsticas Generales·, Introduc·
ci6n al estudio de José Dfaz y Ram6n Rodnguez, El movimitnto cristero. &ciedad,
conflicto en los Altos deJalisco, México, Editorial Nueva Imagen, 1979; Victor Ceja
Reyes, Los cristeros; cr6nica de los que perdimm, México, Grijalbo, 1981,2 vols.
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comercio y la banca que en la industria 0 la polftica. JO De
cualquier manera, para la cuarta década deI siglo xx, las
familias pioneras de industriales ya habfan perdido sus em
presas por razones distintas al reparto agrario. Estaba emer
giendo una nueva élite econ6mica que en los aftos cuarenta
se benefici6 con la pavimentaci6n de la red de carreteras,
con el extraordinario crecimiento demogrâfico -10 que fue
posible por la disminuci6n de la mortalidad infantil debida a
la ampliaci6n de ciertos servicios coma el agua potable y el
descubrimiento de los antibi6ticos-, y con la urbanizaci6n
acelerada provocada por la subordinaci6n deI campo en
favor de la ciudad.

Sin duda la regi6n mas afectada por la revoluci6n fue
Chihuahua. El proceso armado impact6 drasticamente los
intereses de los empresarios chihuahuenses; sobre todo en 10
referente a la agroganaderia, la mineria, la banca y a sus
propiedades rurales; no ocurri6 10 mismo con sus inversio
nes inmobiliarias urbanas, de las que a finales deI siglo xx
sacarian gran provecho, cuando la capital estatal creci6 al
parejo que el auge maquilador y el valor deI suelo convirti6
en negocio a la periferia de las ciudades. Probablemente el
sector econ6mico mas afectado fue el de la ganaderia, una de
las principales fuentes de acumulaci6n de capital y de p.oder
en manos de familias emparentadas entre si. Recordemos
que el movimiento villista tuvo coma una de sus centrales
fuentes de financiamiento la venta de ganado de las hacien
das. JJ

10 Richard Barry LindIey, Kiruhip and credit in the stn.lctUf'fl of Gt.UJdiJlajara's
oligan:hy 18()().1830, tesis doctorado en filosoffa, University of Texas at Austin,
Austin, Texas, 1976; Jaime Olveda, La oligarquia de Gt.UJdiJlajara; de las reformas
borb6nicas a la refortlUJ libmU. Regiones, México, Consc;jo Naàonal para la Cultura y
las Artes, 1991,457 pp.; Alfonso Corcuera, "Las familias conoàdas de Guadalaja
ra", documento inédito, s.f.; Ram6n Marfa Serrera Contreras, GtuJdDlajara Ganade
ra. Estudio T~l NlTIJOhispano. 1760-180', Sevil1a, Escuela de Estudios Hispana
Americanos de Sevi1la, 1977; Eric Van Young, La ciudad Y el campo en el México dei
siglo XVlU; la eamomf4 rural de la rrgiOn de Guadalajara, 167'-1820, Economfa
latinoamericana; México, Fondo de Cultura Econ6mica, 1989, !J92 pp.

11 Friedrich Katz, "El movimiento villista en la revoluà6n mexicana", confe
renàa sustentada en El Colegio deJalisco, Guada1l9ara, 1987.
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Un e1emento comtm a los empresarios de las tres regio
nes es la utilizacion de las alianzas matrimoniales como una
forma privilegiada para consolidar sus fortunas. Cerutti ha
reconstituido la historia de estas alianzas para la region de
Monterrey, y llega a la conclusion que muchos de los entrela
zamientos de las familias prominentes que se hacen efectivos
por medio de matrimonios, suelen llevar con frecuencia a
uniones de tipo empresarial. 12 Hasta los aiios setenta, la élite
empresarial pareda estar claramente diferenciada de la élite
politica, euando los lideres locales deI PRI servian de interme
diarios entre una y otra, hecho que les restaba poder pro
piO.13 Para esos aDos, las grandes familias de empresarios
mostraban su preocupacion por mantener el control sobre
sus negocios de dos modos: conservaron su independencia
al negarse a vender sus negocios a empresas transnacionales
y rechazaron la delegacion real de poder de tomar decisiones
importantes a sus administradores contratados.14 Sin embar
go, la expansion acelerada de las actividades economicas y la
crisis que vivio eI Grupo Alfa a inicios de los aiios ochenta,
se vieron acompaiiadas deI incremento de capital transnacio
nal y muchas funciones directivas parecen haberse delegado,
al menos formalmente, a adminisu'adores profesionales; in
cluso eI propio Estado mexicano tuvo ingerencia en Monte
rreyal respaldar economicamente las deudas deI Grupo Alfa.
En los aDos noventa los propietarios de los grandes grupos
economicos volvieron a recuperar formalmente los altos
cargos de direccion en las empresas.

En el caso de Guadalajara, existen pruebas fehacientes de
que ya desde el periodo colonial, las principales familias de

12 Mario Cerutti, Ewnomia de guerra y poder regional en el siglo XIX, MonJ.er"y,
Archiva General dei Estado de Nuevo Le6n, 1989; dei mismo autor, (coord.), El siglo
XIX en Mixico, cinco proasos regionales, México, Claves Latinoamericanas, 1985;
Monterrey, NlMlIO LeOn, el Noroeste, siele estudios hist6ricos. Monterrey, UAN!., 1987;
Burguesia y capitalimw en Monterrey (1850-1910), México, Claves Latinoamericanas,
1989.

13Jorge Balan, Harley L. Browning y ElizabethJelfn, El hombre en una sociedad
en desaTTollo; mOllilidad~ogmjiaJ y social en Monterrey. Secci6n de obras de sociologla.
México, Fondo de Cultura Econ6mica, c1977. p. g57.

14 Balan, BroWJÙng yJelfn, op. cit. p. 358.
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la clase economica se vincularon entre si y con la clase
politica. La economia y el gobierno de la ciudad de Guadala
jara durante las ultimas décadas de la colonia estuvieron
controlados por una oligarquia constituida por un grupo de
familias de comerciantes y hacendados, que uso el parentesco
y el crédito para construir un patron de relaciones sociales
que impedia las redistribucion de la riqueza y el poder.
Lindley ha mostrado que a través del parentesco, esa élite
logro manipular las instituciones sociales de la region: la
Iglesia, el gobierno de la ciudad, el Real Consulado de comer
ciantes, la milicia local 0 la hacienda. Este tipo de relaciones
de la oligarquia regional permitieron la interrelacion, coma
un todo integrado, entre la ciudad y el campo; la metropoli
y la provincia; la produccion agricola, el comercio y la manu
factura. 15 Desde luego, las alianzas matrimoniales han segui
do siendo a 10 largo deI tiempo un patron recurrente de
acumulacion de capital y consolidacion social y politica.

En Chihuahua algunas de las familias vinculadas al poder
economico durante el porfiriato, coma los Terrazas, Creel,
Zuloaga y Marquez perdieron parcialmente sus fortunas y en
varios casos debieron abandonar por algun tiempo la region
yel pais. 16 Sin embargo, varios descendientes de estos empre
sarios porfirianos lograron conservarse coma miembros de
la élite economica hasta la actualidad, para 10 cual debieron
desplegar estrategias de adaptacion a las condiciones im
puestas por el nuevo régimen, alianzas matrimoniales 0

sociedades mercantiles e industriales con las nuevas familias
de empresarios emergidas de la revolucion y de la inmigra
cion de extranjeros, sin que faltaran los lazos economicos y
de parentesco con los empresarios de Monterrey. Sin embar
go, nunca lograron recuperar la influencia politica de antaiio.

15 Richard Barry LindJey, Kinship and mcüt in the strocture of GlJIJdalajara's
oligarr;~, 18()().1830, tesis de doctorado en flIosofla, University ofTexas atAustin. 1976.

1 Alejandra Salas Porras, Grupos emfmsariales en Chihuahua de 1920al fmsente,
documentos de trabajo, México, Centro de Investigaci6n y Docencia Econ6micas,
1992. pp. 8-9.



202 WS ACTORES ECONÔMICOS

EL TEJIDO INDUSTRIAL y LOS UDERAZGOS

EMPRESARIALES ANTE EL EsTADO

La industrializacion de Monterrey, altamente concentrada y
centralizada, se encauzO desde el principio hacia una integra
cion vertical, en contraste con Guadalajara, que se caracteriza,
salvo algunas excepciones, por una integracion horizontal.
Este factor, unido a la diversidad de actividades productivas,
a la heterogeneidad de las empresas y al predominio de la
pequefia industria (nacida por la fuerte presencia deI capital
comercial), contribuyen a que no exista un liderazgo defini
do ni una c1ase hegemonica en el proceso industrial. Los
grupos industriales dominan por 10 general una 0 dos ramas
de la industria tradicional: alimentos, bebidas, curtiduria,
metalurgia. Ésta es otra diferencia con los grupos industria
les de Monterrey, los que por su alto grado de concentracion
economica y de interdependencia productiva, arrastran tras
de si a muchos otros empresarios que les son dependientes,
como proveedores 0 compradores. En el caso de Chihuahua,
la excepcion de liderazgo empresarial indiscutido durante el
siglo xx la constituye Eloy Vallina padre, quien logro fOljar un
imperio financiero e industrial con la participacion de em
presarios regionales de diversos origenes: porfirianos, revo
lucionarios, inmigrantes, y con grandes empresarios deI
Distrito Federal. Ademas, los empresarios de Chihuahua
muestran una clara separacion, la que depende de si su
residencia se encuentra en la capital estatal 0 en Ciudad
Juarez. Aunado a esto, las contiendas electorales de los afios
ochenta dividieron a los empresarios, entre priistas y panis
tas, inc1uso entre miembros de la misma familia.

Elliderazgo en Guadalajara nunca es definitivo ni facil
de ejercer. Es necesario lograr un consenso entre infinidad
de empresarios independientes. Esto se refleja muy clara
mente en las camaras industriales; mientras que en Monte
rrey todos los industriales pertenecen a una sola, la Caintra,
en Guadalajara existen 16 camaras industriales; casi cada
rama manufacturera cuenta con la suya.
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La expropiacion de la banca acelero el proceso de politi
zacion de los empresarios mexicanos, los llevo a una mayor
autonomia respecto al Estado y los convirtio en nuevos
sujetos politicos. Sin' embargo, esta no sucedio asi en todas
partes. Los empresarios de Guadalajara son un interesante
ejemplo que contrasta con el de los de Monterrey y sobre
todo con el de los de Chihuahua.

En Guadalajara, desde el periodo colonial se fOljaron
estrechos vfnculos entre la élite economica y la clase politica,
al grado que muchos de sus miembros pertenecian al mismo
tiempo a las dos instancias. Nunca hubo una discontinuidad
radical entre los miembros de la élite economica, aunque en
diversos momentos historicos coma en la independenda, el
porfiriato, la revolucion y la segunda guerra mundial, el
contexto regional, nacional e internacional crearon las con
didones para que ocurrieran cambios empresariales. Asi,
aparederon diversas oleadas de comerciantes, pioneros de
las grandes manufacturas que no pudieron ser relevados al
cambio de generacion, y nuevos industriales beneficiados
por la urbanizacion, el desorden economico mundial y la
ampliacion dei mercado interno de la posguerra. La repro
duccion economica, social, politica y cultural dentro de los
miembros de la clase dominante regional se dio a través de
varios mecanismos entre los que destaco el sistema de paren
tesco.

Cuando ocurriola expropiacion de la banca en 1982, que
no toco en 10 fundamental sus intereses, no parecen haber
existido razones objetivas para que los empresarios se distan
ciaran dei Estado, coma 10 hicieron los de otras regiones.

EnJalisco, la respuesta a la expropiacion de la banca fue
variada pero se restringio predominantemente al pronuncia
miento periodistico. Desde luego, el factor comun fue la
denuncia, aunque hubo algunos sectores que en un primer
momento se felidtaron por la medida.

Mas alla de las declaraciones de rigor y de la solidaridad
gremial, la expropiadon de la banca afecto menos a los
empresarios de Jalisco que a los de otras regiones del pais,
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especialmente a los de Chihuahua y Nuevo Le6n. Esto influ
y6 en que su posici6n ante el Estado, en el terreno de los
hechos, fuera también diversa. "En primer lugar, casi la
totalidad de los bancos locales y regionales que habian sido
creados en Guadalajara, perdieron su autonomia al ser ab
sorbidos por las grandes instituciones financieras. Asi, el
momento de la expropiaci6n no afect6 los intereses dei
empresario tapatfo. En segundo lugar, dicha expropiaci6n
no modific6 los consejos de administraci6n de los bancos
ubicados enJalisco, ni sus cuerpos de directores y gerentes.
La unica exeepci6n fue el director dei Banco Refaccionario,
que tuvo que dejar su puesto porque la matriz de esa institu
ci6n -coma unico caso- estaba en Guadalajara. Los grandes
industriales, comerciantes, y fraccionadores de Guadalajara
continuaron siendo los consejeros y consultores de la banca
expropiada..." En tereer lugar, este fen6meno despert6 en
muchos pequefios industriales la esperanza de obtener los
recursos que hasta entonees les habian sido negadosP

Sin embargo, los grandes, los medianos y gran parte de
los pequefios empresarios deJalisco estuvieron siempre eer
ca dei gobierno dei Estado y dei partido oficial hasta media
dos de los afios ochenta. Desde entonees las cosas empezaron
a cambiar: Clouthier, en su campana para la presidencia de
la republica, consigui6 la adhesi6n y la simpatia de muchos
pequefios y medianos empresarios. En los ultimos comicios
de febrero de 1995 para elegir gobernador, algunos de los
mas grandes empresarios apoyaron abierta y directamente al
candidato dei PRI, coma ha sido su costumbre desde hace
muchas décadas. Y sin embargo, perdi6. Durante la Ultima
década se gener6 un amplio descontento tanto en el medio
rural coma en las ciudades. En el campo, las causas fueron
el retira de los apoyos a la agricultura, la apertura comercial
y las altas tasas de interés generadas por los créditos, factores
que llevaron a los campesinos, agricultores y ganaderos a una

17 Fernando M. GOllzâlez y Carlos Alba, Cupulas empmariales y poderes TlgWna
les ln Jalisco, Universidad de Guadalajara, Cuadernos de difusi6n cientffica, num.
14, 1989, 111 pp. -
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situaci6n critica. Es en este contexto cuando naci6 enJalisco
el movimiento de deudores El Barz6n. En las ciudades y
especialmente en Guadalajara, la inconformidad se dio por
el crecimiento de una situaci6n de ingobernabilidad ante el
recrudecimiento deI narcotrâfico y la forma en que ha co
rrompido diversos niveIes de la administraci6n pllblica; el
crecimiento de la inseguridad publica que se manifest6' en
varias situaciones extremas, coma las explosiones deI 22 de
abril de 1993, eI asesinato deI cardenalJuanJesus Posadas, el
terrorismo y la narcoviolencia ejercidos en lugares publicos.
y finalmente, la devaluaci6n de 1994 que tuvo lugar poco
tiempo antes de las eIecciones. El resultado fue que eI PAN se
llev6 el triunfo para eI gobierno deI estado, las presidencias
municipales mas importantes de la entidad y la mayoria de
los diputados locales.

La expropiaci6n bancaria en Chihuahua fue un factor
crucial en eI proceso de oposici6n de los empresarios chihua
huenses al Estado mexicano. El Banco Comercial Mexicano,
después Banco Comermex, fue fundado por Eloy S. Vallina
en 1934. En él logr6 concitar empresarios e intereses de
diversos origenes: antiguos capitalistas regionales de origen
porfiriano, con intereses en la ganaderia, la mineria, el co
mercio, la industria 0 los bienes inmuebles; nuevos empresa
rios locales favorecidos por la revoluci6n, entre los que se
encuentran algunos militares; empresarios mexicanos 0 ex
tranjeros radicados en la ciudad de México; estadunidenses
interesados en aprovechar las oportunidades que se abrian
en la regi6n; profesionistas prestigiados deI medio local. A
partir de este banco, se lograron establecer y consolidar
reIaciones econ6micas y sociales entre las principales fami
lias de la élite econ6mica chihuahuense. Nacieron asi, desde
los aflos treinta, muchos negocios comerciales, industriales y
de servicios que al paso deI tiempo formarian parte deI
llamado Grupo Chihuahua, comandado por Eloy Vallina
padre. Algunas de las empresas mas importantes de estas
alianzas promovidas por Vallina, son: CeluIosa de Chihua
hua, S.A.; Ladrillera Industrial, S.A., antecesora de la empre-
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sa Interceramic, actualmente propiedad de 6scar Almeida;
Ponderosa de Chihuahua, S. de R.L., Cementos Chihuahua,
de los Terrazas, etcétera.

Cuando se nacionaliz61a banca en 1982, esta élite econ6
mica, coma la de Monterrey, result6 afectada en sus intereses,
10 que no ocurri6 en otras regiones donde la banca regional
ya habia sido absorbida por los grandes consorcios financie
ros nacionales. Fue en ese momento cuando algunos medios
periodisticos locales atribuyen a Eloy Vallina Lagüera la
declaraci6n: "Si el gobierno me quit6 la banca, yo le quitaré
a Chihuahua".

Se gener6 asi un frente de inconformidad en la cuspide y
en la base de la piramide social. Por su parte, la élite econ6
mica observ6 en la expropiaci6n de la banca, la expresi6n
extrema de dos sexenios de politicas econ6micas contrarias
a sus intereses econ6micos. La oposici6n necesitaba una
organizaci6n a partir de la cual pudiera encauzar el movi
miento. El PAN logr6 capitalizar el descontento y pudo prestar
su organizaci6n y su larga experiencia opositora.

Desde otra perspectiva, la relaci6n que tienen unos y
otros empresarios con el Estado es también diversa. El em
presariado de Monterrey, probablemente el mas consolidado
del pais, ha mantenido hist6ricamente una mayor autonomia
que la de los empresarios de Chihuahua y de Guadalajara
respecto al Estado.18 Negocia con mayor agresividad y desde
posiciones de fuerza. Hist6ricamente, el poder regional asen
tado en Monterrey ha tenido grandes diferencias con el
poder central, y el empresariado regiomontano se sinti6
diferente y superior a los demas. Desde mediados deI siglo
pasado, el gobernador y cacique Santiago Vidaurri se opuso
al régimen liberal de Benito juarez; ya en el siglo xx, ha

18 Para profundizar en el analisis de las polftieas de industrializaci6n a nivel
regional bajo la perspecliva de las polltieas publicas y tomando como casos compa
rados a Nuevo Léon, Pelillsylvania y Westfalia dei Rhin dei Norte, puede consultarse
el trabajo de José Luis Méndez, "Public Polides and Organizations for Economie
Development in Nuevo Le6n, México, Pennsylvania, United States, and North
Rhine-Westfalia, Germany; 1980-1990; a comparative study", tesis de doctorado,
Universidad de Pittsburgh, Pittsburgh, 1996.



TRES REGIONES DE MtxIco ANTE LA GLOBAllZACION 207

habido enfrentamientos en varios momentos: en los mos
veinte nace ahi el primer sindicato patronal, la actual Confe
deraci6n Patronal de la Republica Mexicana (Coparmex), la
ruaI se extendi6 a todas las regiones de México. También se
suscitaron fuertes diferencias con los gobiernos de Ccirdenas,
L6pez Mateos, Echeverria y L6pez Portillo.19 Esto no signifi
ca que los grandes empresarios no se hayan beneficiado
enormemente con estos ultimos regimenes. De hecho, entre
1974 y 1980 durante el gobierno de Echeverria, los grupos de
Monterrey crecieron aceleradamente y algunos conglomera
dos deI tipo de Alfa y Visa se clasificaban ya entre los pri
meros de México y América Latina.20

Los empresarios de Guadalajara son mas débiles en
términos de clase y se han inventado algunos mecanismos de
reIaci6n que garantizan eI entendimiento entre ellos y eI
Estado a largo plazo. Estos mecanismos tienen que ver con la
distribuci6n deI poder a nivellocal. En efecto, después de la
revoluci6n y de la guerra cristera, se crearon varias institucio
nes "mixtas", compuestas por miembros de la clase politica
y de la econ6mica. Tales fueron el Banco Refaccionario
(1930) y el Consejo de Colaboraci6n Municipal (a principios
de los mos cuarenta), el cual decide sobre las inversiones en
materia de planeaci6n urbana. Ademas, desde los aiios cua
renta se cre6 la Vicepresidencia Municipal de Guadalajara,
caso unico en México, que pertenece a los empresarios. Por
otra parte, "la socializaci6n comun de los grandes lideres
regionales de mediados de siglo, todos ellos paisanos, condis
cipulos, maestros 0 alumnos, seminaristas 0 militantes juve
niles (generalmente en organizaciones religiosas), tuvo una
influencia decisiva en sus vinculos futuros. El papeI que
tuvieron como actores de clase en los campos eclesiastico,
gubernamental, empresarial 0 técnico, estuvo determinado

19 Juan Zapata Novoa, Tercos)' triunfadom de Monterrey; los retos de Monterrey en
el siglo xx, Monterrey, Castillo, 1993, xviii + 151 pp.

20 Menno Vellinga, Industrializaci6n, burguesia y clase obrem en México, México,
Siglo XXI, 1979; Abraham Nuncio, El Gropo Monterrey, México, Editorial Nueva
Imagen, 1982, p. 22.
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por sus relaciones de parentesco, de amistad 0 de compa
drazgo. Fueron estos espados de relacion privada los medios
privilegiados para atemperar conflictos y resolver los asuntos
de la esfera publica" .21

EL EMPLEO DESPUÉS DE LA CRISIS y DURANn: EL PROCESO

DE UBERALIZACI6N ECON6MICA

Una vez que se han presentado de manera sumaria algunas
de las caracteristicas de las regiones, de la industria y de los
empresarios, conviene examinar el impacto que han tenido
varios fenomenos a partir de 1982. Para establecer la perio
dizadon realizaremos un corte en 1988 y otto en 1996; eso
nos permitira evaluar las consecuencias de la crisis durante
el tiempo en que el mercado estuvo protegido (1982 y aiios
inmediatos posteriores), y examinar después las respuestas
ante la profundizacion de la apertura y la crisis financiera de
1994 (1988-1996).22

Para el conjunto del pais, podemos observar (cuadro 1)
que entre 1982 y 1988, a pesar de la crisis y de las politicas de
ajuste, el empleo formai crecio a una tasa anual de 4.28%;
ritmo influido, sin duda, por la expansion de la industria de
transformacion, pero sobre todo de la construccion y de los
servicios. El personal ocupado en la industria extractiva man-

21 Fernando M. Gonzalez y Carlos Alba, Cûpulas empresariales y poderes regiona·
les en Jalisco, Universidad de Guadalajara, Cuadernos de difusi6n cientffica, mim.
14, 1989, p. 91.

22 Los anos en que realizamos los cortes fueron seleccionados pOl' las siguien.
tes razones: 1982 fue la crisis de la deuda, la expropiaci6n de la banca y el umbral
que marc6 el fm de un modelo de desarrollo basado en la sustituci6n de importa·
ciones con el mercado protegido y una fuerte presencia dei Estado en la economfa;
1988 no 5610 signific6 el cambio de un sexenio 0 el reinicio de un cielo que termin6
en 1987 con el crack de la bolsa de valores, sino también el momento en que para
gran parte de los empresarios se sinti6 verdaderamente el impacto de la apertura
econ6mica (reflejada en el déficit en la balanza comercial) que se habfa formalizado
dos aiios antes con la adhesi6n de México al GATI, ahora OMC; el ano de 1996 nos
permitira ponderal' algunas consecuencias inmediatas de la crisis financiera y la
devaluaci6h de 1994. Con estas bases podemos examinar cada rama industrial para
las tres regiones a 10 largo de los catorce anos transcurridos desde 1982.
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CUADRO 1
Variaciones absolutas y relativas deI empleo

segun actividad economica total nacional, en Chihuahua,
Jalisco y Nuevo Leon (1982-1995).

Tasa tU Tasa tU
l'monal Personal crrcimiento l'monal trecimiento
/Ütiembre abril anual ditiembTe anual

1982 1988 1982-1988 199' 1988-199'

Nacional

Total 5793399 7452705 4.28 10112028 3.88
Agricultura 545952 510341 -1.12 401 923 -2.94
Extractiva 79932 87159 1.45 62068 -4.16
Transformaci6n 2072267 2610475 3.92 2869628 1.19
Construcci6n 107748 160394 6.86 228113 4.50
E1éctrica 83197 94316 2.11 112737 2.26
Comercio 1 III 753 1301883 2.67 1675616 3.20
Transporte 369585 432167 2.64 483265 1.41
Servicios (A) 1 171313 1891 868 8.32 1671645 4.38

993298
No especificado (82)

y otros (8) (88) 251652 364 102 6.35 1613715 20.46

Chihuahoo

Total 196021 374127 11.37 514 227 4.06
Agricultura Il 159 15049 5.11 18778 2.81
Extractiva 4283 4678 1.48 3730 -2.79
Transformaci6n 67524 185574 18.35 269028 4.75
Construcci6n 3237 6036 10.94 9076 5.23
E1éctrica 1721 2241 4.50 3028 3.83
Comercio 42940 59063 5.46 65075 1.22
Transporte 12945 16073 3.67 16561 0.37
Servicios· 34129 62951 10.74 61696 4.68

29042
No especificado (82)

y otros•• (88) 18083 22462 3.68 38213 6.86

JalisCO
Total 394296 602652 7.33 757557 2.90
Agricultura 22749 29669 4.53 38208 3.21
Extractiva 1453 2057 5.96 1415 -4.57
Transformaci6n 155722 198089 4.09 204 910 0.42
Construcci6n 7103 11613 8.54 11525 .(l.1O
E1éctrica 3730 4002 1.18 5916 5.01
Comercio 75141 93994 3.80 120518 3.16
Transporte 27461 33450 3.34 35452 0.73
Servicios· 77382 196298 16.78 121471 3.56
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CUADRO 1 (conclusiOn)

Tasa de Tasa de
Personal Personal CTecimÎenk! Pmonal CTecimienkJ
diciemlm abril anual diciembre anual

1982 1988 1982·1988 1995 1988·1995

Jalisco

No especificado (82)
y ottos·· (88) 23555 33480 6.04 138271 79871

Nuevo Leon

Total 402708 517140 4.26 674294 3.37
Agricultura 9329 11904 4.15 15194 3.10
Extractiva 4844 5509 2.17 3220 -6.49
Transformaci6n 184638 218307 2.83 243677 1.38
Construcci6n 13612 25802 11.24 37396 4.75
Eléctrica 2765 3140 2.14 6560 9.64
Comercio 72409 85655 2.84 117660 4.05
Transporte 25874 29126 2.00 39089 3.75
Servicios· 67781 106 985 7.90 108980 5.36

53205
No especificado (82)

y ottos·· (88) 21'456 30 712 6.16 49313 6.10

• Servicios a empresas sociales y a particulares.
•• "No especificado" en 1982 y "ottos" 1988 y 1995.
Fuente: Câlculos propios con base en datos dei Seguro Social.

tuvo un ritmo de crecimiento muy bajo y la agricultura fue la
unica actividad que no sufri6 disminuci6n.

Ante todo cabe advertir que durante el primer periodo
de la crisis econ6mica, cuando se dio el ajuste pero aun no
tenia lugar la reforma estructural y el mercado mantenia un
alto grado de protecci6n, las consecuencias son desiguales
en Chihuahua,Jalisco y Nuevo Le6n.

Durante este primer periodo, Chihuahua tuvo el mejor
desempeflo ocupacional, Jalisco se coloc6 en una situaci6n
intermedia y Nuevo Le6n result6 el peor ubicado. En el casa
de Chihuahua las razones principales de su dinamismo deri
van dei desmesurado crecimiento de la industria de transfor
maci6n (en las plantas maquiladoras), que tuvo un efecto
multiplicador en sectores coma los de la construcci6n y los
servicios.
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El crecimiento dei empleo en Jalisco fue generalizado,
aunque destacan los servicios, la construcci6n, la industria
extractiva, la agricultura y la industrla de transformaci6n. En
Nuevo Le6n fueron la industria de la construcci6n y los
servicios los sectores mas dinâmicos, mientras que eI ritmo
de crecimiento de la industria de transformaci6n se mantuvo
muy por debajo deI deJalisco ysobre todo dei de Chihuahua.

Interesa examinar con mas detalle 10 ocurrido en eI
empleo industrial en este periodo de 1982 a 1988 (cuadro 2).
Desde una perspectiva nacional, la planta de trabajadores
industriales creci6 en promedio 4.60%; sin embargo, esta
cifra esconde una amplia heterogeneidad de situaciones.
Destacan por el numero de trabajadores contratados y por su
dinamismo, la industria electr6nica, la dei transporte, la
qufmica, la de la madera, la mueblera, la dei vestido y la de
la maquinaria y equipo.l!~ Las que menos crecieron fueron las
de productos metalicos,l!41a de las bebidas, la dei papeI, la dei
calzado y la curtiduria, la textil, la dei hule y el plastico y la
de los minerales no metalicos.

A 10 largo de los aDos ochenta hubo variaciones signifi
cativas en el comportamiento dei empleo en la industria de
la transformaci6n (grâficas 1 y 2). Jalisco se recuper6 mas
rapidamente que Nuevo Le6n ya que a partir de 1983 no
volvi6 a tener saidos de ocupaci6n negativos; los aDos en que
se exhibi6 el mayor repunte fueron 1984 y 1985. A partir de
entonces, volvi6 a bajar su ritmo de ocupaci6n. En Nuevo
Le6n, la cesantia de 1982 se arnpli6 para eI aDO siguiente; los

:zg Las industrias dei tabaco y dei petr61eo tuvieron altos fndices de crecimien·
to, sin embargo, la primera parti6 de una base muy pequefia de trabajadores y la
segunda tiene un régimen de seguridad independiente dellMss, por 10 cuallos datos
de la evoluci6n dei personal ocupado no reflejan su situaci6n real. Por ese motivo
no se induyen en el amilisis.

24 La rama de los productos metlilicos, excepto maquinaria y equipo, esta
constituida por los utensilios agrtcolas, las herramientas de mano, los articulos de
ferreterla, los muebles metalicos y sus accesorios. También se induyen en esta
categorla, la fabricaci6n de productos metlilicos. tanques, calderas y similares. Casi
todos estas productos de la industria metal-meclnica guardan una estrecha vincula·
ci6n con el gobierno. que se vio presionado a disminuir drasticamente el gasto
publico, y sobre tOOo, con la industria de la construcci6n, la primera en ser afectada
por la crisis econ6mica.
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CUADRO 2
Evolucion dei personal ocupado en la industria

de transformacion segun rama industrial nacional
en Chihuahua, Jalisco y Nuevo Leon (1982-1996)

A B Tasa de C Tasa de
DiDemJJre Diâembre crecimiento Febrero crecimiento

1982 1996 anualB/A 1996 anualC/B

Nacional

Alimentos 280847 367091 4.08 426181 2.56
Bebidas 98248 103322 0.84 139684 4.40
Tabaco 8178 21960 17.90 6554 -15.86
Textil 145734 158251 1.38 140200 ·1.72
Vestido 148415 207034 5.70 339766 7.33
Calzado y

rurtidurfa 93307 114955 1.04 119732 1.58
Madera 28660 48270 9.33 52990 1.34
Mueb1es 38482 60706 7.89 68908 1.83
Papel 42314 56749 1.06 64844 1.92
Editorial e

impresi6n 66664 86258 4.39 113430 3.99
Qufmica 145177 196410 5.41 202211 0.42
Petr6leo y

derivados 1897 7338 25.00 6113 ·2.58
Hule y plastico 117360 139262 2.89 116431 -2.53
Minerales no

metâlicos 112839 133040 2.78 121551 ·1.28
Metalica b:hica 86137 96120 1.84 73195 -3.82
Productos

metâlicos 284.784 295845 0.64 278377 -0.87
Maquinaria y

equipo 55180 79979 6.38 79818 -0.03
Productos eléc. y

electr6nicos 177 752 333497 11.06 501704 60.10
Equipo de

transporte 86696 144155 8.84 211 315 5.62
Manufacturas

diversas 53596 73928 5.51 106339 5.19
Total 2072267 2714 169 4.60 3218373 2.46

Chihuahua
Alimentos 5767 9004 7.70 12546 4.86
Bebidas 2062 2923 6.07 3825 3.92
Tabaco
Textil 522 842 8.27 601 -4.7
Vestido 7555 23382 20.72 38298 7.30
Calzado y

rurtidurla 1401 1678 3.06 1306 ·3.53
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CUADRO 2
(continuaciân)

A B Tasa de C Tasa de
Dicie7nlm Diciembre crecimiento Febrero crecimiento

1982 1996 anualB/A 1996 anualÇ(B

Chihuahua
Madera 3024 4868 8.26 6720 4.71
Muebles 1625 7406 28.76 !l865 -8.87
Pape! 1452 2281 7.82 1888 -2.67
Editorial e

impresi6n 909 2137 15.31 2950 4.71
Qufmica 2682 B38 -10.94 1964 5.64
Petr6leo y

derivados 143 144 0.12 III ·3.65
Hule y plastico 896 2423 18.03 4997 10.89
Minerales no

metalicos 2282 3961 9.63 5327 4.32
Metalica basica 1 773 1880 0.98 1 110 ·7.25
Productos

metalicos 2776 4684 9.11 7493 6.94
Maquinaria Yequipo 1884 3 963 l!l.19 H13 1.22
Productos e1éc. y

e1ectr6nicos 28147 112640 26.00 183401 7.21
Equipo de

transporte 652 13213 65.00 21585 7.26
Manufacturas

diversas 1982 4950 16.48 11911 1!l.!l6
Total 67524 203716 20.21 314 210 6.39

[alisco
Alimentqs 23314 36426 7.72 46978 3.70
Bebidas 10603 10821 .34 12424 2.00
Tabaco 531 528 -0.09 509 - 0.52
Textil 7069 9797 5.59 8150 -2.60
Vestido 10117 11582 2.28 13277 1.97
Vestido y

curtidurfa 25313 24586 -0.48 21304 -2.03
Madera 971 2840 19.59 2221 -M5
Muebles 4712 7942 9.09 9406 2.44
Papel 2224 B12 6.86 B81 0.30
Editorial e

impresi6n 2246 !l991 10.05 6378 6.93
Qufmica 10122 14 746 6.47 15571 0.78
Petr61eo y

derivados 145 408 18.82 882 11.64
Hule y plastico 12314 15803 4.25 19772 3.25
Minerales no

metalicos 7964 10080 4.01 8173 -2.95
Metalica basica 2426 3216 4.81 H16 0.87
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CUADRO 2
(conclusiOn)

A B Tasa de C Tasa de
Diciembre Diciembre crecimiento Febrero crecimiento

1982 1996 anualB/A 1996 anual ClB
[alisco

Produetos
mellilicos 22158 2ll 287 0.8!J 25671 1.40

Maquinaria y
equipo ll9ll6 6424 8.51 642ll .(J.O 1

Productos eléc. y
electr6nicos 46117 9416 12.5ll 12891 4.59

Equipo de
transporte 1200 4788 25.94 ll614 ·ll.94

Manufacturas
divenas ll720 654ll 9.61 8072 ll.06

Total 155722 2065116 4.82 228512 1.45

NuevoLedn
Alimentos 17146 25245 6.66 ll1566 ll.24
Bebidas 6996 B42 0.81 9814 4.2ll
Tabaco 21lO1 15116 -6.51 1771 2.06
Textil ll876 ll761 .(J.50 Bll8 ·1.69
Vestido 1004ll 12728 4.0ll 14 927 2.ll0
Calzado y curtidurla 2 M9 H81 5.11 ll615 1.84
Madera 1014 2426 15.65 II 005 ll.10
Muebles 2681 ll6ll9 5.22 4811 4.07
Papel II 4llll 5607 8.52 72111 ll.70
Editorial e impresi6n II 8115 5469 6.09 750ll 4.62
Qufmica 10144 19547 11.55 19492 .(J.04
Pett6leo y derivados 19l1 270 5.76 7117 15.4ll
Hule y pUstico 9749 11257 2.4ll 11788 0.66
Minerales no

metâlicos 241197 28678 2.7ll 254110 ·1.70
Metâlica Wsica 18 !JGO 10781 -8.49 9584 ·1.67
Produetos met:llicos ll9248 46114 2.72 41617 ·1.46
Maquinaria Yequipo 67118 11666 9.58 III 599 2.21
Produetos eléc. y

electr6nicos 15018 17750 2.82 llO 41ll 8.00
Equipo de

transporte 41195 8620 11.88 21904 14.25
Manufacturas

divenas 2712 H06 5.81 7651 10.49
Total 1846118 22942ll ll.69 269796 2.ll4
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GIlAFICA 1
Evoluci6n deI empleo formaI

en la industria de la transformaci6n
(1981-1996)*
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• Se considera coma nnpleoformtJl el penonal asegurado en fonna permanen
te en el1MSS. Elaboraci6n a partir de los datas del1MSS.

Nota: Las cifras de 1992, 1994 Y1996 fueron tomadas dei CAmpentlio Estadistico
d# la Indwtria Na.citmal, Secofi, febrero de 1996. Debido a que inclufan el empleo
pennanente y el eventual, para bacer comparables las cifras se suprimi6 al penonal
eventual tomando coma base la proporci6n de este tipo de empleo que exisl:fa en
el ano anterior y posterior.

1996 incluye los datos basta el mes de febrero.
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GRAFICA 2
Evolucion delempleo formaI a nivel nacional

en las industrias de la transformaci6n y maquiladora
(1981-1995)*
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• Se considera como empleo formai el persona! asegurado dellMSS. Elabora·
ci6n a partir de los datos dellMSS y de la base de datas dei Instituto Nacional de
Estadfstica, Geograffa e Informâtica, 1996.

allos de 1984 y 1985 fueron de notable recuperaci6n pero en
1986 la industria vivio una drâstica caida en el empleo, desde
luego por el cierre de Fundidora Monterrey, pero también se
registraron saldos negativos en otras seis ramas industriales,
tanto de bienes de consumo final coma de capital.

De las tres regiones que se comparan, la de Nuevo Leon
es la mas afectada en su empleo industrial hasta 1988, incluso
su ritmo de crecimiento es inferior al promedio nacional.
Jalisco reacciona mejor ânte la crisis mientras no se profun
diza el proceso de liberalizaci6n economica; su impulso en el
crecimiento ocupacional es muy cercano al deI conjunto deI
pais. Chihuahua tiene un auge impresionante en este perio
do; su ritmo de crecimiento laboral es cuatro veces superior
al del conjunto de México y de Jalisco y cinco veces mayor
que el de Nuevo LeOn.
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Si nos introducimos al interior de ese gran conjunto de
actividades de transformaciôn, encontramos marcadas dife
rencias entre las regiones y al interior de cada una de ellas.
Nuevo Leôn, el menos activa en generar ocupaci6n, tuvo un
fuerte dinamismo en sectores importantes vinculados pro
ductivamente con los bienes intermedios 0 de capital, coma
la industria quimica, que ha cobrado gran relevancia, la de la
madera, la dei papel, la de maquinaria y equipo 0 la dei
equipo de transporte. Sin embargo, también tuvo ramas con
crecimiento muy lento, coma la de las bebidas, la dei hule y
el phistico, la de los minerales no metalicos 0 la de productos
metaIicos. Las actividades que desde el punto de vista dei
empleo tuvieron un retroceso son la industria dei tabaco, la
textil y. de manera especial la metéilica basica, es decir la
siderurgia.

Jalisco, en situaciôn intermedia y con resultados similares
al promedio nacional, tiene sus propias singularidades. Los
sectores que tuvieron mejores indices de crecimiento en la
ocupaciôn son los que pertenecen a los bienes de capital,
coma el equipo de transporte, los productos eléctricos y
electrônicos (por la llegada de varias maquiladoras) y la
maquinaria y equipo. También crecieron a un ritmo impor
tante las industrias de la madera, dei mueble, dei papel y la
editorial, asi como la alimenticia, que ha sido tradicional
mente una de las especialidades regionales y la mas impor
tante de la entidad. Las ramas que tuvieron mayores
dificultades para contratar personal fueron las de las bebidas
y los productos metalicos. Durante dicho periodo algunas
industrias coma la dei tabaco, y dei calzado y la curtiduria,
-también consideradas coma especialidades-, perdieron
personal.

En Chihuahua el panorama industrial se polariza entre
unas ramas en expansiôn muy acelerada, que son la mayoria,
y otras en estancamiento 0 aun en retroceso. Las mas exitosas
para generar ocupaciôn fueron las vinculadas al auge maquila
dor porque forman parte de este modo de industrializaciôn:
vestido, hule y plastico, productos metalicos, maquinaria y
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equipo, y por encima de todas, las dos actividades punta de
lanza de la nueva generacion de maquiladoras; éstas son la
industria electronica y la industria automotriz que se implan
to desde mediados de los mos ochenta. Sin duda, muchos
otros sectores industriales estân vinculados a los efectos
multiplicadores de la maquila y resultaron beneficiados por
ella, aunque de manera indirecta; tales son las ramas edit<r
rial, de los minerales no metalicos (cemento, pisos y recubri
mientos para la industria de la construccion), la de la madera
y sobre todo de los muebles. Varios de estos sectores han
aprovechado el mercado regional que ha crecido por las
plantas de ensamblado pero no dependen de manera meca
nica de ellas. Existen empresas importantes en estas divisi<r
nes que participan en el mercado nacional, en la boIsa de
valores y que ademas exportan. Los sectores con un creci
miento mas lento que el promedio nacional deI conjunto del
sector industrial fueron el calzado y la curtiduria, que en
Chihuahua se especializa en la produccion de botas para la
region norteiia (con un sector ganadero importante) y para
la exportadon, la metalica basica (por el cieITe de Aceras
Chihuahua y otras empresas de menores dimensiones)'; la
industria quimica, por razones que ignoramos, es la unica
rama que tuvo un crecimiento negativo.

EL IMPACTO DE LA APERlURA ECONÔMICA y DE LA CRJSIS FlNANCIERA

DE 1994, SECÜN LAS ACIlVIDADES ECONôMlCAS

Las consecuencias de la liberalizacîon economica y de la
crisis finandera sobre el mercado de trabajo, han sido muy
profundas. Si nos atenemos exclusivamente al empleo formaI
y observamos su evolucion entre los periodos 1982-1988 y
198~1995, podemos advertir que en este Ultimo el trabajo
humano ha sido mas escaso, precario y volatil. Si desde la
perspectiva de los mos ochenta la situacion ocupacional
aparecia difidl, en los noventa el problema se agravo (cua
dro 1). En efecto, el crecimiento ocupacional fue mas lento
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en el segundo periodo que en el primero. Todas las activida
des economicas, con excepcion de la industria eléctrica y el
comercio, bajaron de riuno. Los sectores mas afectados, que
inc1uso decrecieron, fueron la agricultura y la industria ex
tractiva. Los mejor librados fueron la construccion y el co
mercio, que no sufrio, coma la industria, los embates de la
apertura, sino pudo aprovecharla parcialmente.

Nuevo Leon tuvo un crecimiento mas acelerado que
Jalisco, pero mas lento que Chihuahua. Del ultimo lugar en
que estuvo en el primer periodo, paso a una situacion inter
media en el segundo. Aunque su industria extractiva cayo
at1n mas que en 1982, el comercio reacciono con mayor
velocidad que en los otros estados y que el promedio nacio
nal; ademas, la restructuracion industrial exitosa de algunas
grandes empresas permitio un crecimiento moderado de ese
sector, y genero expectativas de expansion acelerada con
base en el mercado exterior.25

Jalisco, 10 sabemos, paso al Ultimo lugar. Las diversidad
de sus actividades economicas; la produccion de satisfactores
basicos de la industria tradicional; la pequeiia escala produc
tiva de sus establecimientos; el tipo de integracion horizon
tal; todos esos factores que le hablan permitido defenderse
de la crisis cuando el mercado estuvo protegido, fueron
desventajas cuando se enfrento a la combinacion de la aper
tura economica y la crisis financiera. La industria extractiva
cayo por debajo de 1982; la de transformadon entro en una
fase de estancamiento a partir de 1988, y la construcdon, que
siempre se habla distinguido por su dinamismo, se contrajo.
El personal en el comercio credo a un ritmo superior a la
expansion demognifica, pero nunca alcanzo la velocidad de

25 Para un examen deI acercanùento reciente entre la élite econ6mica de
Monterrey y el Estado a partir de los aiios ochenta, y sobre la estrategia de aquélla
para orientarse hacia el crecimiento econ6mico, puede consultarse el trabajo de
Mana de Lourdes Melgar Palacios, "Economie Development in Monterrey: Compe
ting ideas and strategies in Mexico·, tesis de doctorado en ciencia poUtica. Instituto
Tecnol6gico de Massachusetts,junio de 1992.
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la ocupacion en la industria eléctrica que, coma en los otros
estados crecio a un ritmo sobresaliente.

Chihuahua brindo los mayores indices de generacion de
empleos durante los dos periodos que se comparan. En 14
anos solo la industria extractiva disminuyo su planta laboral,
en el segundo periodo. El comercio regional crecio menos
que en Nuevo Leon yJalisco, tal vez coma consecuencia de
la apertura economica y por la caida de los salarios. En
cambio la industria de la transformacion y de la construccion
mantuvieron tasas de crecimiento muy elevadas.

Para evaluar el impacto inmediato de la crisis financiera
de 1994 tomaremos coma medida el comportaminto de la
ocupacion entre 1994 y 1995. Esa crisis que impacto de modo
diferenciado a las empresas y a sus trabajadores, dependio de
su ubicacion en las distintas actividades economicas 0 en las
diversas regiones del pais. Si tomamos coma medida de ese
impacto el comportamiento deI empleo de los trabajadores
que estan en el sector formaI de la economia (cuadro 3),
encontramos 10 siguiente: las actividades economicas que
desemplearon mas personal asalariado entre diciembre.de
1994 y diciembre de 1995, fueron, en orden decreciente, el
comercio, la industria manufacturera, los servicios destina
dos a empresas, a las personas y al hogar, y la industria de la
construccion; también se redujo el personal empleado en los
transportes y las comunicaciones, y en menor medida en el
sector agropecuario y en la industria extractiva.

Si observamos mas de cerca 10 que ocurre al interior del
sector industrial , podemos notar que las ramas que desem
plearon mas gente en numeros absolutos son: la que fabrica
productos metalicos, las industrias metâlicas basicas, que a
su vez estan ligadas con la industria de la construccion (de
vivienda principalmente) y el gasto publico y la industria
editorial y de impresion. También despidieron a buen nume
ro de trabajadores las que producen muebles, embotellan
bebidas y fabrican productos de hule y plastico.

En 10 que respecta al comercio, todos los subgrupos en
que esta dividido despidieron personal, pero los mas afecta-



CUADRO 3
Impacto de la crisis financiera de 1994 sobre el empleo

segun actividad econ6mica en México
Variaciones

1994 1995 diciembre 1995 a diciembre 1994

Grupo Actividad Diciembre Diciembre Absolutas Relativas (fJorcentaje)

Agricultura, ganaderia, silvicultura, pesca y caza 409016 401923 (7093) -1.73
1 Agricultura 276709 271377 (5332) -1.93
2 Ganaderia 99660 94679 (4981) -5.00
3 Silvicultura 4516 4302 (214) -4.74
4 Pesca 28113 31538 3425 12.18
5 Caza 18 27 9 50.00

Industrias extractivas 65895 62068 (3827) -5.81

11 Extrac. y benef. de carb6n minerai, grafito y
min. no metal excep. sai 33203 30188 (3015) -9.08

12 Extrac. de petr61eo crudo y gas natural 4436 2396 (2040) -45.99
13 Extrac. y benef. de min. metâlicos 25708 26924 1216 4.73
14 Explotaci6n de sai 2548 2560 12 0.47

Industrias de Transformaci6n 2956506 2869628 (86878) -2.94

20 Fabricaci6n de alimentos 403011 398507 (4504) -1.12
21 Elaboraci6n de bebidas 141576 131363 (10213) -7.21
22 Benef. y fabric. de prod. de tabaco 6184 6406 222 3.59
23 Industria textil 130109 124823 (5286) -4.06



CUADRO 3 (continuaci6n)
Variaciones

1994 1995 diciembre 1995 a diciembre 1994

Grupo Actividad DUiembre Diciembre Absolutas Relativas (fJorœntaje)

24 Fabricaci6n de prendas de vestir y otros art. confec-
cionados con textiles y otros mat., excepto calzado 276669 287950 11281 4.08

25 Fabricaci6n de calzado e ind. dei cuero 114140 104892 (9.248) -8.10
26 Industria y productos de madera y corcho,

excepto muebles 44807 44406 (401) -8.89
27 Fabricaei6n y reparaci6n de muebles yaccesorios,

excepto los de metal y de plastico moldeado 67931 57663 (10268) -15.12
28 Industria dei papel 57504 58436 932 1.62
29 Industria editoriaI de impresi6n y conexas 117339 104593 (12746) -10.86
30 Industria quimica 194733 190377 (4356) -2.24
31 Refinaci6n de petr61eo y derivados de carb6n

minerai 5502 5530 28 0.51
32 Fabricaci6n de prod. de hule y plastico 152984 145858 (7 126) -4.66
33 Fabricaci6n de prod. de minerales no metaIicos,

excepto dei petr61eo y dei carb6n minerai 130595 115588 (15007) -11.49
34 Industrias metaIicas bâsicas 66532 66313 (219) -0.33
35 Fabricaci6n de prod. metaIicos, excepto

maquinaria y equipo 270650 238295 (32355) -11.95
36 Fabricaci6n, ensamble y reparaci6n de maquina-

ria, equipo y sus partes; excepto los eléctricos 74810 68742 (6068) -8.11



37 Fabricaci6n y ensamble de maq., equipos,
aparatos, accesorios y art. eléctricos,
electr6nicos y sus partes 413321 437041 23720 5.74

38 Construcci6n, reconstrucci6n y ensamble de eq.
de trans. y sus partes 202249 194807 (7442) -3.68

39 Otras industrias manufactureras 85860 88038 2178 2.54

Construcci6n 291342 228133 (63209) -21.70

41 Construc. de edificaciones y de obras de
ingenieria civil 190763 144 866 (45897) -24.06

42 Trabajos realizados por contratistas especializados 100579 83267 (17312) -17.21

Industria eléctrica y captaei6n y suministro de
agua potable 110147 112737 2590 2.35

50 Generaci6n, transmisi6n y distribuci6n de
energia eléctrica 85109 86009 900 1.06

51 Captaci6n y sumo de agua potable 25038 26728 1690 6.75

Comercio 1776286 1675616 (100670) -5.67

61 Compraventa de alimentos, bebidas y productos
dei tabaco 373348 371820 (1528) -0.41

62 CjV de prendas de vestir y otros articulos de uso
personal 398123 366530 (31 593) -7.94

63 CjV de art. para el hogar 122512 105018 (17494) -14.28
64 CjV en tiendas de autoserv. y de deptos.

especializados por linea de mercancia 229502 226654 (2848) -1.24



CUADRO 3 (concluswn)
Variaci07W

1994 1995 diciembre 1995 a diciembre 1994

Grupo Actividad Diciembre Diciembre Absolutas Relativas (porœntaje)

65 C/V de gases, comb. y lubricantes 78799 85120 6321 8.02
66 C/V de mat. primas, materiales y aux. 238775 221918 (16857) ·7.06
67 C/V de maq., equipo, instrumentos, aparatos,

herramientas; sus refacc. y accesorios. 110478 101794 (8684) -7.86
68 C/V de equipo de transportes; sus refacciones y

accesorios 131897 115170 (16727) -12.68
69 C/V de inmuebles y art. diversos 92852 81592 (11 260) -12.13

Transportes y comunicaciones 499453 483265 (16188) -3.24

71 Transpsorte terrestre 312174 303028 (9 146) -2.93
72 Transporte por agua 8427 7133 (1294) -15.36
73 Transporte aéreo 23901 21651 (2250) -9.41
74 Servicios conexos al transporte 9577 9533 (44) -0.46
75 Servicios, rel. con el transp. en gral. 85765 82947 (2818) -3.29

Comunicaciones 59609 58973 (636) -1.07

Servicios para empresas, personas y el hogar 1737476 1671645 (65831) -3.79
81 Servs financieros y de seguros (bancos,

financieras y c1as. de seguros, etc.) 229922 213942 (15980) -6.95
82 Servs. colaterales a las inst fmancieras y de seguros 17732 19839 2107 11.88
83 Servs. relacionados con inmuebles 20443 19053 (1390) -6.80



84 Servs. profesionales y técnicos 580295 574623 (5672) ~.98

85 Servs. de alquiler, excep. de inmuebles 21895 17786 (4 109) -18.77
86 Servs. de alojarniento temporal 165969 162992 (2977) ·1.79
87 Preparacion y sery. de alimentos y bebidas 291332 273370 (17962) -6.17
88 Sery. recreativos y esparcirniento 114593 110221 (4372) -3.82
89 Servs. personales para el hogar y diversos 295295 279819 (15476) -5.24

Servicios sociales y comunales 967355 993298 25943 2.68
91 Servs. de ensefianza, investigacion cientifica y

difusion cultural 232705 231718 (987) ~.42

92 Servs. médicos, asistencia social y veterinarios 102555 101552 (993) ~.97

93 Agrupaciones mercantiles, profesionales, cfvicas,
politicas, laborales y religiosas 24880 27871 2991 12.02

94 Servs. de adrnon., publ. y seg. social 605967 630924 24957 4.12
99 Servs. de organizaciones internacionales, y otros

organismos extraterritoriales 1248 1223 (25) -2.00
Otros grupos 1479812 1613715 133903 9.05
Seguro facultativo (colectivo) 111991 105156 (6835) -6.10
Seguro facultativo (individual) 14 591 15290 699 4.79
Estudiantes 994922 1198580 203658 20.47
Continuacion voluntaria 203093 209205 6112 3.01
Trabajadores independientes 4618 4016 (602) ·13.04
Familiares IMSS 99725 81362 (18363) ·18.41
No identificados 50872 106 (50766) -99.79
Total 10293288 10112028 (181260) -1.76

Fuente: IMSS.
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dos fueron los que se dedican a la compraventa de ropa, al
comercio de articulos para el hogar, a la compraventa de
materias primas, al equipo de transporte y al comercio de
inmuebles.

Si examinamos 10 ocurrido en el sector de los servicios,
los principales focos de desocupaci6n estân constituidos por
los establecimientos de preparaci6n y servicio de alimentos
y bebidas, en segundo lugar los financieros y de seguros y
finalmente los servicios personales para el hogar.

Los unicos sectores que aumentaron el numero de em
pleados entre 1994 y 1995 son los que dependen fundamen
tahnente dei Estado: la industria eléctrica y la captaci6n y
suministro de agua potable, pero sobre todo, los servicios
sociales y comunales, en donde habria que incluir la salud y
la educaci6n.

Si colocamos la mirada en la dimensi6n espacial deI
problema durante la misma coyuntura de 1994 y 1995 (cua
dro 4), encontramos que las areas mas afectadas en numeros

CUADR04
Impacto de la crisis financiera de 1994 sobre el empleo

industrial segun la ubicaci6n geogrâfica
Variaâones

Diciembn 199'/Diciembre 1994
1994 199' Relativas

Regiones Diciembre Diciembre Absolutas (porr:entaje)

Sur siglo XXI 1726886 1641702 (85184) 4.93%
Chïapas 124797 136728 Il 931 9.56%
G'Uerrero 154 284 156 134 1850 1.20
Morelos 141 724 142234 510 0.36
Querétaro 171354 167311 (4043) -2.36
Suroeste 3 718602 655412 (63 190) -8.79
Sureste 4 416125 383883 (32242) -7.75

Norte la Raza 2053793 1990 109 (63684) -3.10
Hidalgo 125857 Il8976 (6881) -5.47
México 85~ 475 840 177 (13298) :1.56
Noreste 1 7U596 717974 4378 0.61
Noreste 2 ~865 312982 (47883) -13.27

Regional norte 2 ~7!l678 2365598 (8082) .{).34
Coahuila !l81063 379 560 (1 50!l) .{).39
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CUADRO 4 (conclusion)
Variacionu

Diciembre 19951diciembre 1994

1994 1995 Relativas
RegWntS Di&ùmbre Didemlm Absolutas (porcmtajt)

Chihuahua 498356 514 227 15871 3.18
Durango 140386 143796 3410 2.43
Nuevo LeOn 702922 674294 (28628) -4.07
San Luis Potos{ 189432 185107 (4325) -2.28
Tamaulipas 374040 374810 770 0.21
Zacatecas 87479 93802 6323 7.23

Regional ocàdente 1661797 1617930 (43867) -2.64
Aguascalientes 134097 131948 (2 149) ·1.60
Colima 63927 64801 874 1.37
Guanajuato 370694 355315 (15379) -4.15
Jalisco 788319 757557 (30762) ·3.90
Michoacan 219257 224790 5533 2.52
Nayarit 85503 83519 (1 984) ·2.32

Regional noroeste 987678 1009251 21573 2.18
Baja California 374154 397714 23560 6.30
Baja Califomia Sur 52851 54695 1844 3049
Sinaloa 270280 269187 (1093) ·0040
Sonora 290393 287655 (2738) ·0.94

Regional dei sur 1 154368 1 152979 (1 389) -0.12
Oaxaca 130088 139415 9327 7.17
Puebla 362372 349017 (13355) ·3.69
Tabasco 117258 121060 3802 3.24
11axcala 62608 65098 2490 3.98
Veracruz norte 294896 293214 (1682) -0.57
Veracruz sur 187146 185 175 (1971) ·1.05

Regional oriente 335088 334461 (627) ·0.19
Campeche 63679 65140 1461 2.29
Quintana Roo 92641 97593 4952 5.35
Yucat.m 178768 171728 (7040) ·3.94

Estado de México
zona oriente 675020 647528 (27492) -4.07

México-Toluca 178455 192649 14194 7.95

Total 10293288 10112028 (181 260) ·1.76

Fuente: IMSS. Las cifras expresan los asegurados permanentes en el IMSS; las
que estan entre paréntesis indican los saldos negtivos dei numero de asegurados de
1995 respecto a 1994.
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absolutos por los despidos de personal corresponden a las de
mayor concentracion demogrâfica: la capital nacional y el
Estado de México;26 después se encuentran Jalisco, Nuevo
Leon, Guanajuato y Puebla.

Sin duda los estados de la frontera norte resistieron
mejor que el resto dei pais, aunque tarnbién tuvieron saldos
negativos a pesar dei crecimiento dei empleo en la maquila.
La excepcion esta constituida por la peninsula nortefla de
México, Baja California y Baja California Sur, éstos fueron
los unicos estados que tuvieron saldos positivos de cierta
importancia en el empleo, mientras que Tarnaulipas tuvo un
ligero crecimiento.

Si compararnos el comportamiento dei empleo en los tres
estados que hemos tomado como prototipos de modos de
industrializacion basados en la gran industria (Nuevo Léon),
la pequefla industria Oalisco) y la industria maquiladora
(Chihuahua), podemos observar 10 siguiente: entre 1994 y
1995, el estado mas afectado fue Jalisco, especializado en
pequefla industria, en razon de la vulnerabilidad de los
sectores industriales tradicionales ante la apertura economi
ca y la crisis de 1994; el menos afectado resulto ser Chihuahua,
en razon dei comportamiento de la industria maquiladora a
partir de la devaluacion dei peso; en una situacion interme
dia, pero mas cercana a la de Jalisco, esta Nuevo Leon.

Si observarnos los estados que han sido tradicionalmente
las principales fuentes de migrantes a Estados Unidos, tene
mos que la caida dei empleo asalariado en Guanajuato y
Jalisco fue superior a la media nacional; Michoacan y Zacate
cas, en cambio, resultaron menos afectados y lograron au
mentar el empleo.

26 En relaci6n con la ciudad de México, este fen6meno ayuda a entender por
qué recientemente se ha revertido el proceso de concentraci6n poblacional de la
zona metropolitana de la Ciudad de México, al dejar de ser un ârea receptora para
convertirse en expulsora de migrantes. Ver Harley Browing y Rodolfo Corona, "La
emigraci6n inesperada de los chilangos", en Derrws. Carla demografica sobre México,
México, 1995, pp. 16 Y17 .
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La gran devaluacion dei peso en diciembre de 1994 tuvo
consecuencias diferenciadas en términos de costos y benefi
cios para las tres regiones. Para la pequefta industria, y en
este caso, para el modo de industrializacion de Jalisco, es
ambivalente. Por una parte protege de la competencia exte
rior a las pequeftas industrias que estaban siendo diezmadas
por los productos importados, en algunos casos de Estados
Unidos (alimentos, bebidas, textiles) y sobre todo de Asia
(calzado, productos de piel, textiles, confecciones de ropa,
muebles, diversos productos manufacturados). Por otra par
te, encarecio la adquisicion de insumos importados que
utilizaban los pequeftos industriales y que en algunos casos
les permitia producir con mejor calidad a precios mâs bajos.

A corto plazo esa devaluacion fue una ventaja competiti
va en el mercado nacional, ya que muy pocas empresas peque
ftas exportan. Sin embargo esta ventaja es muy relativa en la
medida que los pequeftos empresarios no pueden aprove
charla en razon de que el mercado interno estâ deprimido.

Para la gran industria, y por 10 tanto para el modo de
industrializacion de Nuevo Leon, la devaluacion es ambiva
lente. Por una parte, las empresas endeudadas en dolares han
enfrentado graves problemas de pagos. Ademâs, la caida dei
mercado nacional ha tenido un impacto severo sobre gran
parte dei sector industrial dei pais. La industria automotriz
ha impuesto varios "paros técnicos". Grandes empresas de
los conglomerados dei tipo de grupos Alfa, Vitro e Hylsa han
despedido a gran parte de su personal. El Grupo Sidek, de
Guadalajara, fue el primero en declarar la moratoria de pa
gos a sus acreedores de Estados Unidos, la cual muy pronto
fue retirada gracias al apoyo dei gobierno de México. Sin
embargo, es necesario decir que para el casa de Monterrey,
ya desde antes de la devaluacion, los grandes grupos indus
triales estaban efectuando un segundo proceso de restructu
racion industrial y suspendian ~temporalmente?muchas de
las prestaciones sociales que habian ofrecido a sus trabajado
res y empleados coma una alternativa ante la seguridad
social garantizada por el Estado posterior al revolucionario.
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Por 10 tanto, los despidos de personal y la flexibilizacion no
deben asociarse necesariamente a la devaluaci6n.

La pérdida en la paridad cambiaria brindo algun alivio a
grandes empresas que estaban en declive 0 en paro, coma la
fabrica de papel Ponderosa de Chihuahua, propiedad de
Vallina hasta 1995, la cual tenia varios aftos sin producir
como consecuencia dei efecto combinado de la apertura
comercial y la caida internacional de los precios dei papel.
Otras grandes empresas de las tres ciudades que producen
bienes de consumo final para el· mercado nacional también
aprovecharon esta forma de proteccion. Sin embargo, son las
grandes empresas exportadoras las que sin duda se benefi
ciaran mas de la devaluacion; de hecho son las responsables
de los incrementos de las exportaciones de México en la
balanza comercial a partir de 1995. En una encuesta que
realizamos en 1996 y 1997 a 45 grandes empresas y grupos
economicos de capital mayoritario mexicano, ubicadas en
varias regiones, incluidos Nuevo Léon, Jalisco, Chihuahua y
la Cuenca de la ciudad de México, las previsiones que se
tienen de crecimiento anual de las ventas y de la produccion
a nivel mundial para los proximos cinco aftos ascienden a
19%, nivel que sorprende cuando se confronta con la situa
cion que vive el pais. Sin embargo, las ventas en el mercado
nacional de estas empresas Hderes creceran 15% segun sus
pronosticos, mientras que el resta de la expansion correspon
de a las exportaciones, sobre todo las destinadas a Estados
Unidos. En cambio, esas mismas empresas consideran que el
empleo crecera 7%, es decir a menos de la mitad de las ventas
y de la produccion. La mayor parte de las empresas esta
racionalizando y modernizando sus sistemas productivos, es
pecialmente en 10 que se refiere a la organizacion y el proceso
de trab~o. La mayorfa de ellas prevé modificaciones impor
tantes en la composicion interna de sus trabajadores y emplea
dos. El empleo poco calificado disminuira un poco 0

permanecera constante, mientras que las dos terceras partes
de las empresas aspiran a aumentar algo el empleo calificado
y en menor medida los cuadros medios. La mitad de las empre-
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sas piensa mantener constante el numero de altos directivos
y un poco menos de la otra mitad tiene contemplado aumen
tar moderadamente su numero. Esas organizaciones piensan
contratar también ingenieros y técnicos especialzados ya que
tienen planes de crecer su personal dedicado a investigacion
y desarrollo; desean filantener constante el numero de perso
nas dedicadas a las relaciones industriales, las finanzas y la
contabilidad, y aumentarlo considerablemente en las que
estan relacionadas con las ventas y la mercadotecnia.27

En el casa dei modelo maquilador, es decir, el modo de
industrializacion que predomina en Chihuahua, existen ya
antecedentes sobre los impactos de la devaluacion. Los cos
tos laborales de estas empresas que utilizan mana de obra
intensiva, se redujeron significativamente con la devalua
cion. De hecho, la pérdida en la paridad cambiaria dei peso
estimula la expansion de este sector a corto plazo, siempre y
cuando el comportamiento dei mercado internacional, y
sobre todo el de Estados Unidos sean favorables.

Existe una relacion directa entre las devaluaciones dei
peso en 1982, y sobre todo en 1986 y 1994, Yel aumento
deI personal ocupado (cuadro 5). Eso coincide, desde luego,
con la busqueda de competitividad en las empresas estadu
nidenses. En 10 que se refiere al numero de establecimientos,
la devaluacion de 1982 tuvo pocas consecuencias; fueron las
empresas ya existentes las que contrataron mas personal para
aprovechar el abaratamiento de la fuerza de trabajo. Eso se

27 Esta encuesta sobre liderazgo y organizaci6n empresarial se aplic6 en 1996
y 1997 a los presidentes y directores generales de 45 grupos econ6micos y grandes
empresas, los cuales comprenden actividades industriales, comerciales y de servi·
cios, y se localizan principalmente en Monterrey, Guadalajara y en la Cuenca de
México. La encuesta forma parte de un proyecto rw1s amplio que compara los
principales cambios que han realizado las grandes empresas de Estados Unidos.
Alemania, Hong Kong y México en los Ultimos anos. Esta ultima investigaci6n es
dirigida por el profesor Ruediger Soltwedel. dellnstituto de la Econom(a Mundial
de la Universidad de Kie~ Alemania ycont6 con el patrocinio de la Coparmex yde
la Fundaci6n Konrad Adenauer. El desarrollo de la investigaci6n en México estuvo
bajo mi responsabilidad. yparticiparon el economista Ignacio Châvez yla polit610ga
Lilla Eréndira Sânchez.
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CUADR05
Industria maquiladora de exportacion:

Numero de establecimientos y personal ocupado
a nive1 nacional yen Chihuahua (1980-1995)

AmplldoAB PToffllldio
NlUional Chikt.UÙlua (porcmlaje) pmonal

Ario EmprllIiaJ l'monal EmpmaJ Pmonal Empresas Penonal ocupado

1980 578 119546 128 43183 22 36 337
1981 605 130973 147 49032 24 37 334
1982 585 127049 155 47787 26 38 308
1983 600 150867 159 60365 27 40 786
1984 672 199684 181 142228 27 71 459
1985 760 211967 198 90899 26 43 487
1986 891 249833 220 107277 25 43 504
1987 1125 305253 254 127905 23 42 466
1988 1396 369489 315 146946 23 40 505
1989 1572 429725 327 165126 21 38 458
1990 1937 460293 369 169118 19 37 542
1991 1914 476435 307 166295 16 35 538
1992 2075 497365 321 172768 15 35 558
1993 2114 542074 311 173636 15 32 575
1994 2085 574711 278 159854 13 28 578
1995 2114 639979 293 169461 14 26 579

Fuente: Base de datos deI Instituto Nacional de Estadistica, Geograffa e
Infonnâtica, 1996, tomado de Mana Eugenia de la 0 Martmez: •...Y por eso se
llaman maquilas. Configuraci6n de las relaciones laboraIes en la modernizaci6n:
cuatto estudios de plantas electt6nicas en Ciudad juârez Chihuahua", tesis para
obtener el grado de doctor en ciencias sociales con especialidad en sociologfa,
México, El Colegio de México, Centro de Estudios Sociol6gicos, 6 de mano de
1997, p. 228.

manifiesta observando e1 notable incremento que hubo de1
promedio de1 personal ocupado por planta. En cambio la
devaluacion de 1986 se reflejo tanto en la expansion de1
personal como en e1 numero de industrias maquiladoras. En
los allOS inmediatos posteriores a esa devaluacion Bego una
gran cantidad de nuevas plantas, al grado que duplicaron su
numero en menos de cinco allos. Varias de ellas se distinguie
ron de las anteriores por e1 mayor nive1 tecnologico y de
métodos de organizacion que introdujeron. Hubo inversio
nes cuantiosas en algunas nuevas plantas, pero en la mayor
parte de los casos se trato de empresas de dimensiones
pequefias, 10 que provoco la disminucion deI personal ocu-
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pado en la maquila a nive1 nacional. Muchas de esas empre
sas, sobre todo las que Begaron a Tijuana, tenian un origen
geogrâfico distinto de las anteriores, se trataba de una oleada
de maquiladoras japonesas que arribaron en el contexto de
una estrategia tendiente a contrarrestar las medidas protec
cionistas de Estados Unidos.28

La devaluacion de 1994 atrajo a nuevas empresas a nivel
nacional y regional pero sobre todo propicio la tendencia a
la expansion moderada de la plantilla de trabajadores en las
industrias establecidas, la cual ya se manifestaba con anterio
ridad.

Respecto al casa particular de la industria maquiladora
de Chihuahua, conviene destacar que deI total nacional,
dicha entidad concentra gran parte de las plantas y deI
personal, las que se especializan principalmente en la indus
tria electronica y de partes automotrices. En 1980 contenia a
la quinta parte de los establecimientos y a mas de la tercera
parte deI personal. A mediados de la década de los ochenta
Bego a su apogeo esta concentracion, cuando en 1984 alber
gaba 27% de las industrias y 70% deI personal. A partir de
entonces empezo a declinar su importancia relativa de mane
ra ininterrumpida hasta agrupar en 1995 solo 14% de las
plantas y 26% deI personal total nacional dedicado a la
maquila. A principios de los aflos noventa esta gran industria
perdio dinamismo coma consecuencia de las repercusiones
de la Guerra deI Golfo Pérsico y de la recesion en la econo
mia de Estados Unidos. Asi, en 1991 y 1994 disminuyo el
numero de plantas establecidas y el personal ocupado, mien
tras que a nivel nacional en 1991 hubo una pequeila dismi
nucion de plantas pero no de personal. Algunas de las
razones que explican esta pérdida de primacia de Chihuahua
sobre el resto deI pais, en 10 que a implantaci6n maquilera se
refiere -fenomeno deI que son plenamente conscientes los

28 Rafael BoIja Sarnperio examina el casa de la inversi6n japonesa en México
en el contexto dei proteccionismo estadunidense y la creaci6n de la Zona de Libre
Comercio de América dei Norte. Avances de investigaci6n para la preparaci6n de la
tesis de Licenciatura en Relaciones Internacionales, El Colegio de México, 1997.
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chihuahuenses-, tiene que ver con varias circunstancias: la
alla rotacion de trabajadores, alentada por la expansion de la
oferta de empleo; la llegada de las industrias eIectronicas
japonesas a Tijuana en la logica de establecer plantas gemeIas
a los dos lados de la frontera México-Estados Unidos; la
promocion y apertura, realizadas en varios casos por empre
sarios chihuahuenses, de nuevos espacios maquiladores en el
pais, entre los que pueden destacarse a Mérida y sobre todo
al estado de Nuevo Leon, entidad que cuenta con un tejido
industrial y un empresariado consolidado, eIementos fun
damentales para los requerimientos deI nuevo tipo de ma
quiladoras.

Este auge maquilador, que esta a contrapunto de 10 que
ocurre en eI resta deI pais, tiene efectos importantes sobre la
economia y la sociedad regionales: ha propiciado la expan
sion de actividades economicas en el comercio y otras indus
trias, ha transformado el mercado de trabajo, donde las
mujeres tienen acceso directo al empleo asalariado, ha modi
ficado las relaciones familiares y las conductas civicas de la
poblacion.

Si se mira el problema desde una perspectiva mas amplia
(cuadro 2), podemos advertir que el proceso de liberaliza
cion de la economia mexicana, que se profundizo a partir de
la adhesion de México al GATI en 1986, y la crisis financiera
de 1994, modificaron profundamente la estructura indus
trial que habla funcionado en México desde la segunda
guerra mundial. Las principales consecuencias sobre el em
pleo industrial en México, si se examina su evolucion de 1988
a 1996, se caracterizan por un crecimiento general modera
do que es eI promedio de unas ramas que crecieron acelera·
damente y otras que entraron en crisis, se estancaron 0

involucionaron. El conjunto de ramas puede dividirse en tres
grupos: uno, que se distingue por su lento crecimiento y esta
formado por las ramas tradicionales que producen bienes de
consumo final. Los otros dos polarizan el espectro. Las
principales perdedoras de empleos fueron la deI tabaco y la
textil, la deI hule y la deI plastico, la de los minerales no
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metalicos, la metalica basica y la de productos metalicos, es
decir, ciertos bienes de consumo final, intermedio y de
capital.< Las ·ramas lideres por su potencial ocupacional estân
constituidas por grandes empresas de dos tipos: las que
tuvieron éxito en su reconversi6n industrial y lograron am
pliar sus ventas en eI mercado exterior aprovechando la
devaluaci6n (bebidas coma la cerveza y eI tequila), y las que
albergan a las plantas maquiladoras de exportaci6n que
ensamblan productos de la industria dei vestido, componen
tes eIectr6nicos y partes automotrices.

Cuando se desciende a los casos particulares y se somete
a observaci6n eI comportamiento dei empleo en cada regi6n,
se descubre coma hecho novedoso que Chihuahua resinti6
la apertura y la crisis financiera con fuertes estragos en la
ocupaci6n. Se percibe que en el ultimo periodo se presenta
una disminuci6n notable en eI ritmo de ocupaci6n en las
ramas de producci6n de las plantas maquiladoras coma la
dei vestido, la de partes automotrices 0 la eIectr6nica. Sin
embargo, esta pérdida de dinamismo reIativo no significa
que no haya habido crecimiento dei empleo en esos sectores,
que 10 hubo y fue cuantioso, ya que en numeros absolutos fue
similar al dei periodo anterior. Mas bien refleja eI hecho de
que en dicho periodo anterior la base de partida era muy
pequena y cualquier aumento se traduda en altos indices.

La pérdida (s6lo reIativa) de dinamismo de la implanta
ci6n maquilera se acompaii.6 también dei estancamiento y
aun dei retroceso ocupacional en varias ramas tradicionales
coma la textil, la deI calzado y la curtiduria y muy especial
mente la mueblera. Sin duda cay6 el mercado para este tipo
de productos destinados al mercado regional coma conse
cuencia dei empobrecimiento de la poblaci6n. Por su parte,
la industria metalica basica (fundici6n, siderurgia) disminu
y6 su ocupaci6n, coma 10 hizo también la dei papel. En este
ultimo caso, una gran planta dei grupo Chihuahua se via
obligada a cerrar por algun tiempo a causa de la competen
cia exterior y de la caida de los precios internacionales dei
papel.
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Los resultados para Chihuahua en eI ultimo periodo
hubiesen sido peores sin ese crecimiento notable en si mis
mo, si se examina en el contexto de la crisis, en las ramas
alimenticia, de las bebidas, de la madera, la editorial, la
quimica y sobre todo la deI vestido, la dei hule y plastico,
la automotriz y la de componentes electronicos. La pobla
cion ocupada en esta Ultima rama representa 58% dei total
industrial.

En Jalisco el panorama es diferente. En eI periodo 1988
1996 el coryunto dei empleo industrial crecio muy poco
porque hubo muchas ramas demasiado afectadas por la
apertura y la crisis financiera. Las mas perjudicadas en
términos relativos, que se expresaron en una disminucion de
personal en este tiempo, fueron las deI equipo de transporte,
de la madera, de los minerales no metalicos, la textil y la deI
calzado. Otras ramas se estancaron: tabaco, papel, quimica,
metalica basica, productos metalicos, maquinaria y equipo.
Las unicas actividades que crecieron por encima deI prome
dia nacional fueron las industrias de la alimentacion, la
editorial, eI hule y el plastico y la electronica.

Si comparamos el comportamiento deI empleo en eI
largo plazo, nos daremos cuenta queJalisco experimenta los
mayores costos por la apertura economica y la crisis financie
ra. Su industria se ve arrinconada por la competencia que
llega dei exterior. Algunas ramas continuan con su dec1ive
iniciado desde principios de los allOS ochenta; el mejor ejem
plo son las industrias dei cazado y la curtiduria. Otras activi
dades dejan de emplear personal por primera vez, después
de haber salido airosas dei primer periodo, coma las indus
trias textil, de la madera, dei papel, de la maquinaria y
equipo, y deI equipo de trasporte.

A pesar de todo, hubo también sectores que lograron
crecer en eI largo plazo, y reconvertirse parcialmente, coma
la industria alimenticia, la mueblera, la editorial, el hule y el
plastico y sobre todo los productos eléctricos y electronicos,
coma resultado, en este Ultimo caso, de las inversiones de gran
des empresas extranjeras en los campos de la computacion
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(IBM, Hewlet-Packard, Motorola, etc.). maquinas de escribir
(Siemens) y de los arneces electr6nicos para varias industrias
coma la automotriz (Kodak, Siemens, Pantera, etc.). La
industria de las bebidas consigui6 expandirse aprovechando el
crecimiento demograt'ico, la defensa natural dei producto
contra las importaciones (bebidas gaseosas), la devaluaci6n
y una fuerte promoci6n hacia el exterior (tequila).

El casa de Nuevo Le6n puede caracterizarse en el ultimo
periodo, por un crecimiento lento, un poco menor al que se
registra para el conjunto del pais; muy inferior al de Chihua
hua, pero superior al deJalisco. Las ramas mas afectadas en
su personal fueron la textil, la quimica, la de minerales no
metâlicos (vidrio especialmente), la metalica basica y la de
productos metalicos.

Cabe advertir que varias grandes empresas y grupos
econ6micos ubicados en algunas de estas ramas emprendie
ron a principios de los anos noventa una segunda reconver
si6n industrial para reducir sus costos y poder enfrentar la
competencia mundial.

Los sectores mas dinamicos para generar ocupaci6n fue
ron la industria alimenticia y la de las bebidas (cerveza para
la exportaci6n), la mueblera, la editorial, la de maquinaria y
equipo y muy especialmente las industrias electronica y auto
motriz, por las nuevas maquiladoras que llegaron desde
finales de los anos ochenta, y por las inversiones alemanas en
la industria automotriz (camiones Mercedes-Benz).

LA RFSTRUCTURACI6N DE LAS EMPRESAS

La estructura economica deJalisco, basada en las pequenas
unidades economicas, sean industriales, comerciales 0 de
servicios, se manifiesta en la existencia deI doble de estable
cimientos que en Nuevo Leon, con 25 % mas deI personal
ocupado. Empero, Jalisco tiene el doble de personal no
remunerado que Nuevo Leon. Esto es un signo claro de que
en la capital nortena existen unidades productivas mayores y
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de que en Jalisco la presencia deI sector informaI es mas
importante. Si tomamos coma ejemplo el casa de la indus
tria, Jalisco tiene también casi el doble de personas no
remuneradas que en Nuevo Leon.

Monterrey cornparte con Guadalajara y otras grandes
ciudades de México no fronterizas, las consecuencias de la
crisis economica, las cuales se manifiestan en la drastica
reduccion deI mercado interno, la disminucion en la calidad
de vida de la poblacion, la contraccion de la inversion publica
y privada y el incremento en los niveles de desempleo y
subempleo. Pero ademas, su historia espedfica, su modo
de industrializacion responden de manera distinta a la adver
sidad.

Antes que en ninguna otra industria dei pais, aparecen
en Monterrey, desde 1981, los signos de los nuevos tiempos;
fue en esta region donde los grupos industriales crecieron
con la mayor rapidez durante los afios setenta. El ejemplo
mas notable es sin duda el deI Grupo Alfa, que nacio coma
tal en 1974, fruto de la division de intereses y de los arreglos
intrafamiliares, ademas de los acontecimientos sociopoliticos
que vivia México. En septiembre de 1973 Eugenio Garza
Sada habia muerto de manos de un grupo guerrillero que
pretendia secuestrarlo. Hasta entonces, la Holding Visa ha
bia tenido coma empresas clave a la Cervecerfa Cuauhtémoc
ya Hylsa (Hojalata y Lamina, S.A.), pero a partir de 1974 se
integran Hylsa, Empaques de Carton Titan yjunto con 25 %
de acciones de Televisa se forma elllamado Grupo Alfa, que
logra un crecimiento espectacular.29 Alfa crecio y se diversi
fico en industrias coma la turistica, la alimenticia, la de la
celulosa y el papel, la quimica (incluidas las fibras) y la
petroquimica, la dei acero, la que produce motores eléctri
cos, la industria eléctrica y electronica, la que elabora maqui
naria agricola, la que fabrica equipo de transporte, coma las
bicicletas y motocicletas. Hacia 1979 el Grupo Alfa pareda

29 Abraham Nuncio, El GTupo Monterrey, México, Editorial Nueva Imagen,
1982, p. 170.
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haber llegado a su apogeo y durante 1980 aparecieron en el
escenario nacional algunos signos inquietantes: la inflacion
crecia aceleradamente, el déficit en la cuenta corriente y en
la balanza de pagos habfan aumentado por encima de 10
previsto. Asf este grupo, que habfa crecido en gran parte
gracias a los créditos en dolares que obtuvo, se vefa afectado
principalmente por el notable incremento en las tasas de
interés dei crédito externo, dentro de un panorama nacional
donde el crecimiento economico, sustentado por la expan
sion petrolera, perdio todo su dinamismo.

En este contexto, el Grupo Alfa se vio en la incapacidad
financiera de pagar a los mas de 100 bancos que le habfan
prestado en dolares para sus proyectos de expansion. Tuvo
necesidad, entonces, de buscar la ayuda dei gobierno mexi
cano, quien a través deI Banco Nacional de ûbras y Servicios
Publicos (Banobras), le concedio en 1981 un préstamo por
12000 millones de pesos. Las pérdidas que finalmente reco
nocio tener el grupo en 1981 ascenderfan a 5,860 millones
de pesos, casi la mitad de las utilidades que logro acumular
entre 1977 y 1980.30

Otro factor de primera importancia que es necesario
comentar por las repercusiones que tuvo en los âmbitos
economico, social, polftico y cultural, es el que se refiere a la
liquidacion de la Fundidora Monterrey, S.A.

El derre de Fundidora Monterrey, S.A. (10 de mayo de
1986) marca un punto de referencia importante en la historia
industrial de México. El Estado mexicano decide liquidar la
empresa que nace con el siglo xx y que engendra en 1910 el
primer alto homo de América Latina y en 1944 el segundo.
Después de esta decision, vina la liquidacion de otras empre
sas coma Aeroméxico y Cananea, y fue el punto de arranque
deI proceso de venta y desincorporacion de las empresas
paraestatales mas importantes: Teléfonos de México, la in
dustria sidert1rgica, las empresas mineras, las fabricas de
fertilizantes y los ingenios azucareros.

go op. cit., pp. 173 Y174.
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Aigunas de las principales razones que se han argumen
tado31 para explicar el cierre de Fundidora Monterrey, S. A.,
son las siguientes: en el contexto internacional, la industria
del acero a partir de la década de los setenta enfrenta una
severa contracci6n de su mercado, en parte coma consecuen
cia del descubrimiento y aplicaci6n de nuevos materiales;
coma resultado de ello, los paises industrializados se vieron
obligados a restructurar su industria: cerraron plantas, redu
jeron su producci6n, despidieron personal y crearon el mini
mill 0 mini aceria, una planta con mayor flexibilidad y con
mejores posibilidades de actualizarse técnicamente.

En el pIano nacional, Fundidora se enfrentaba a un
mercado interno saturado, no solo por el incremento en la
producci6n ni por la substituci6n de nuevos materiales, sino
principalmente, en la década de los ochenta, por la dnistica
reducci6n del mercado en México y en toda la América
Latina, coma consecuencia de la crisis econ6mica. La caida
de los precios deI petr6leo repercuti6 en la industria del
acero que tenia a Pemex coma uno de sus principales clientes.

En el aspecto econ6mico, Fundidora soportaba un enor
me problema financiero; mas de 80 mil millones de pesos de
pérdidas en 1985. Para salvar a la empresa hubiera sido
necesario que el gobierno asumiera las pérdidas para que,
saneadas las finanzas, la empresa pudiera solicitar un impor
tante crédito para modernizarse. Sin embargo, el mercado
previsible no era atractivo, ademas, el Estado habia decidido
cambiar su politica econ6mica respecto a las empresas pa
raestatales y a los subsidios.

En el ambito tecnol6gico Fundidora contaba con areas y
procesos productivos con tecnologia de avanzada, coma la
aceria BOF 0 eléctrica, la planta peletizadora, el alto homo
numero III y la planta de aceros pIanos, que era la mas
moderna de América Latina. Pero también disponia de areas
y procedimientos con cierta dosis de anacronismo, coma los

~1 Juan Zapata, La mmrte de Fundidora. ReconVIITsiôn de la culJura industTial
mexicana, México, Noriega Editores, 1989, 166 pp.
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hornos de hogar abierto, el horno numero II y varias lineas
de produccion. Sin embargo le hada falta la tecnologia de
"colada continua".

Desde la perspectiva ecologica, Fundidora constituia un
verdadero problema. Si originalmente la planta se localizo en
las afueras de Monterrey, el crecimiento de esta metropoli
regional coloco a la fâbrica virtualmente en el centro de la
ciudad. Con esto, sus posibilidades de expansion fisica esta
ban muy limitadas. Competia con la urbe por el agua, ya que
la siderurgica es altamente consumidora del vitalliquido. En
los Ultimos mos la aceria reciclolas aguas negras, sin embar
go, en periodos de estiaje criticos, el agua escaseaba. Pero
sobre todo, contaminaba el medio ambiente de Monterrey ya
que la mitad de su produccion se realizaba en hornos de
hogar abierto.

Finalmente, el cierre de Fundidora tiene que ver con la
nueva politica del Estado mexicano respecto a su relacion
con el sindicalismo, con las empresas paraestatales y con la
defensa per se de las fuentes de trabajo. Es un clara ejemplo
de 10 que se entiende oficialmente por "reconversion indus
trial" .

El cierre de Fundidora tiene sin duda consecuencias
sociales y economicas, pero también politicas y culturales.
ParaJuan Zapata, quien estudio La muerte de Fundidora,'32 se
trata de una reconversion de la cultura industrial mexicana
donde algunos valores defendidos con ahinco antaiio, han
perdido lugar en este milenio que se despide. Algunos de
estos serian: la empresa publica como patrimonio nacional;
la fuente de trabajo como un elemento supraeconomico; la
fuerza politica del sindicato; los argumentos sociales y naciona
listas con que muchas empresas privadas y publicas lograron
conseguir condiciones economicas y legales excepcionales.

En Chihuahua, hasta finales de los aiios sesenta predomi
naron las actividades agricolas y ganaderas, la extraccion de
minerales ferrosos, la produccion industrial de bienes de

~2Idem.
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consumo final coma alimentos y textiles, destinada al merca·
do regional y una banca regional cuya influencia se habia
extendido al conjunto dei pais. Sin embargo, este escenario
cambio profundamente a penas una década después, con el
arribo de la industria maquiladora de ensamblado y la llega
da de algunas grandes empresas nacionales y extranjeras.

Los cambios economicos corrieron parejos a las mutacio
nes politicas. En este campo, la ubicacion geognifica de
Chihuahua influyo en la constitucion de un tipo de reIacion
entre el estado y los actores sociales y economicos diferente
a otros espacios de México. Por su caracter de ser zona de
frontera, esta entidad nunca pudo beneficiarse de la protee
cion que el estado brindo a los empresarios dei interior dei
pais. La influencia que aquel tuvo en la creacion de las
organizaciones empresariales, en el casa de Chihuahua estu
vo muy mediada por la distancia geogrâfica y politica.

El creciente intervencionismo dei Estado en la economia
que llego a su climax durante la administraci6n de Echeve
rria, genero a 10 largo y ancho deI pais una fuerte inconformi
dad, especialmente del sector privado, el cual vio aumentar la
incertidumbre economica y sintio amenazados sus intereses.
Las politicas estatales propiciaron una disidencia empresa
rial que se transform6 en oposicion efectiva contra el gobier
no desde algunos gremios empresariales y mas tarde desde el
PAN. En Chihuahua estas crecientes incertidumbre y preocu
pacion llegaron a su apogeo con la expropiacion de la banca,
en 1982. Aunque los grupos empresariales locales fueron
menos beIigerantes que los de otros estados contra la medi
da, ya que en esta region aparentemente solo el Grupo
Chihuahua (dueiio del Banco Comermex y de un conjunto
de empresas integradas en toma de la industria forestal) tuvo
por algun tiempo enfrentamientos con el Estado. Sin embar
go, poco después, en las elecciones de 1983, se llega a un
parteaguas politico con el triunfo dei PAN en los principales
municipios del estado.

Aunque las administraciones de De la Madrid y de Sali
nas de Gortari cambiaron radicalmente el rumbo deI modelo
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de desarrollo econ6mico y éste fue mas favorable a los
intereses empresariales, ya no se regres6 a la situaci6n ante
rior. En Chihuahua el enfrentamiento entre los empresarios
y el Estado, que inicialmente fue un elemento de presi6n
para modificar las politicas pûblicas, se acompafi.6 de otros
procesos sociales y politicos que condujeron a una mayor
competencia electoral. Mas bien surgi6 una crisis entre las
élites econ6micas y la c1ase politica. También se fortaleci61a
autonomia de ciertas organizaciones sociales respecto al
estado, capaces de dirigir y canalizar el descontento y los
agravios de diversos sectores sociales. Tales organizaciones
fueron, aparte de los gremios empresariales, la jerarquia
cat6lica y organizaciones civiles urbanas y rurales. La socie
dad regional se transform6 también por la irrupci6n de una
nueva industrializaci6n basada en la producci6n en plantas
maquiladoras, con sus repercusiones en la cultura y en la
estructura familiar y sodal (nuevo papel productivo de la
mujer, poblaci6n migrante deI campo y de otras regiones).
La expropiaci6n de la banca afect6 severamente al grupo
empresarial lidereado por Vallina y dividi6 a los empresa
rios. Las devaluaciones de 1982 trastocaron el consumo de
la poblaci6n fronteriza que ya no pudo acceder a bienes que
adquirfa en Estados Unidos. Si el desempleo no se present6
con la misma gravedad que en otras regiones de México,
hubo en cambio un fuerte deterioro en algunas condiciones
de vida: vivienda, transporte urbano y seguridad pûblica. El
agotamiento progresivo deI ritmo de implantaci6n maquile
ra, en parte ocasionado por la fuerte competencia que ejer
cen otras entidades deI pais, ha llevado a los empresarios
regionales y al gobierno deI estado a buscar un nuevo mode
10 de desarrollo que remplace a aqué1.33

gg Para un estudio de este proceso en el que los grupos econ6micos participan
en la restructuraci6n productiva, puede consultarse el trabajo de Manuel ArroUo
Galvan, "Chihuahua 1980-1995: Grupos econ6micos ypllOyeCto regional de desarro
Uo", tesis de maestria en desarrollo regional, El Colegio de la Fromera Norte,
T!iuana, 23 de septiembre de 1996, 133 pp.
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UN BALANCE GENERAL DE LOS CAMBIOS

Hemos tratado de mostrar las similitudes y diferencias en
ciertas areas economicas y sociales de las dos metropolis
regionales de México y de las dos principales ciudades dei
estado de Chihuahua. Monterrey es sede de una clase econo
mica periférica en términos geogrâficos pero con un alto
grado de autonomia y de capacidad de negociacion respecto
al Estado mexicano. Las singularidades regionales propicia
ron a finales dei siglo pasado la emergencia de un empresa
riado articulado por lazos de parentesco que formada mas
tarde los grupos industriales mas consolidados y poderosos
dei pais. Desde un principio, la industria creo un sistema
financiero a su servicio, busco encadenamientos productivos
y una integracion vertical. El aparato fabril se especializo en
la produccion a gran escala, con un fuerte contenido en la
Hamada industria industrializante 0 de bienes de capital.

Durante la erisis economica de los allOS ochenta, la espe
cializaci6n y la integracion productivas se trocaron en des
ventajas porque hubo menos puntos de apoyo que enJalisco
para amortiguar la recesion, y el desempleo se propag6 en
cadena. El liderazgo industrial, altamente concentrado, co
mo la propiedad de las empresas, propicio que muy pocas
personas tomaran decisiones que afectaban a grandes contin
gentes de trabajadores. La clase obrera, acostumbrada a la gran
institucion y al empleo formai, casi generacional, encuentra
mas dificultad para abrirse camino por cuenta propia.

Sin embargo, las caracteristicas del empresariado de
Monterrey y de la planta productiva hicieron posible que esta
regi6n fuese una de las que respondieron mejor al cambio de
modelo de desarroHo, por 10 menos cuando se observa el
proceso de internacionalizacion de algunas empresas, las
coinversiones entre capital regional y extranjero, el compor
tamiento de las exportaciones y la vinculacion entre capital
financiero e industrial.

Guadalajara se distinguio siempre por ser una ciudad de
servicios, administrativa y comercial. Desde mediados de
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esta centuria surgio un nuevo proceso industrial animado
por una clase empresarial sin grandes antecedentes economi
cos. Periférica también por su ubicacion, la clase dominante
es mas débil economicamente y mas dependiente politica
mente que la de Monterrey, pero es mucho mas numerosa.
El aparato industrial desde muy pronto se orienta de acuerdo
con las caracteristicas de su region: la fuerte densidad demo
grafica deI occidente mexicano y el predominio de las activi
dades agricolas y ganaderas facilitaron el surgimiento de la
Hamada industria tradicional, productora de bienes de con
sumo final coma los alimentos, las bebidas, el vestido 0 el
calzado. La presencia temprana deI capital comercial, logico
en una ciudad que era de relevo, explica la organizacion de
la produccion a pequefia escala, y aclara por qué la banca
regional estuvo menos vinculada con la industria, coma es el
casa de Nuevo Leon y fue el de Chihuahua hasta la expropia
cion, que con el capital comercial e inmobiliario. Por estas
caracteristicas, los encadenamientos productivos no son tan
importantes coma en Monterrey, aunque en algunos sectores
se acercan a los deI tipo que predominan en Chihuahua
dentro de sectores coma el forestal, el de minerales no
metalicos, y mas recientemente el automotriz y el electroni
co. EnJalisco la integracion es mas bien horizontal.

Muchas de las actividades economicas de Chihuahua han
atravesado por graves problemas en los ultimos afios, espe
cialmente la agricultura campesina (ante el retiro de los
apoyos oficiales, la apertura comercial, los costos financieros
y el largo periodo de sequia de los allOS noventa), aIgunos
sectores fruticolas coma el de las manzanas (por la apertura
comercial), la mineria, la industria forestal y papelera (por la
apertura comercial y la caida de los precios internacionales),
la disminucion en el ritmo de crecimicnto de las maquilado
ras (por la Guerra deI Golfo y la depresion en Estados
Unidos), hasta la devaluacion de 1994. De hecho, en Chihua
hua hasta mediados de los allOS noventa se empezo a resentir
el problema del desempleo.
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Aunque existen en Guadalajara algunos grandes grupos
industriales, no son de la magnitud de los de Monterrey, pero
si de los de Chihuahua; la propiedad esta mas fragmentada
que en la capital regiomontana y elliderazgo mas comparti
do. En momentos de crisis, la diversidad de actividades:
agricolas, ganaderas, silvicolas, comerciales, turisticas y so
bre todo la producci6n industrial a pequefta escala, le permi
tieron defenderse mejor que Monterrey mientras el mercado
estuvo protegido. En Guadalajara es la pequeiia industria la
que mas a sufrido los embates de la adversidad, y es ella la
que ha mitigado buena parte de los costos sociales y econ6
micos de los grandes establecimientos. El mundo dei sector
informai tiene ya una larga experiencia en la ciudad y ante la
inflaci6n y la contenci6n salarial de los Ultimos aiios, 0 frente
al desempleo y la crisis financiera de 1995, se ha recrudecido
la fuerte tendencia a buscar alternativas por cuenta propia.

En el proceso de formaci6n regional, la frontera con los
Estados Unidos marca un punto de acercamiento entre Chi
huahua y Nuevo Le6n. Ambos estados anudaron lazos eco
n6micos con su vecino dei norte desde el siglo XIX, aunque de
modo distinto. Mientras Chihuahua 10 hizo a partir de activi
dades agropecuarias y mineras de exportaci6n, coma fueron
las maderas de coniferas, la ganaderia bovina y los metales
ferrosos, Monterrey estableci6 sus vinculos en actividades
mineras y manufactureras. En cambio Jalisco no envi6 pro
ductos sino mana de obra al mercado dei norte, y se convir
ti6 desde principios dei siglo xx en una de las principales
canteras de migrantes internacionales dei pais.

Los casos mas exitosos de reconversi6n industrial de las
tres regiones corresponden a Monterrey, donde existe un
numero pequeiio de grupos econ6micos y de empresas que
ha logrado ampliar de manera importante sus exportaciones
y ha comenzado a transnacionalizarse en varios sectores
coma el vidrio, el cemento, la cerveza, la siderurgia, los
productos eléctricos, la construcci6n, los pisos y recubrimien
tos y la alimentaci6n. Sus estrategias de transnacionalizaci6n
consisten en la compra de acciones y de empresas; 0 en
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inversiones directas en Estados Unidos, en varios paises de
Europa, de América Latina y dei Medio Oriente.

Las grandes empresas dimimicas de las tres regiones
estân realizando alianzas estratégicas con empresas extranje
ras para conseguir tecnologia y mercados. En algunos casos,
la apertura economica los ha empujado a asociarse en Méxi·
co con sus competidores historicos, como es el casa de
Arancia-Corn Products Co.

Sin embargo, el éxito de estas empresas hasta ahora no
se ha encontrado en la mayoria de las empresas pequeftas,
gran parte de las cuales vive una situacion de estancamiento
y crisis. En este tipo de establecimientos la restructuracion no
ha consistido en invertir en nuevas tecnologias y en buscar
mercados en el exterior, sino simplemente en despedir traba
jadores y, en ciertos casos, en introducir nuevas formas de
organizacion.

El nuevo modelo economico tuvo efectos diversos sobre
los empresarios de las tres regiones. Los mas beneficiados
fueron los grandes industriales que producen bienes expor
tables en la tres entidades: fabricantes de bebidas (cerveza en
Nuevo Leon; tequila en Jalisco), vidrio (Monterrey), cemen
to, pisos y recubrimientos (Chihuahua y Nuevo Leon, pro
ductos de plastico en Jalisco y Nuevo Leon, productos
quimicos (Nuevo Leon), una parte de la industria sidenlrgica
(Guadalajara, Monterrey), productos metâlicos (Monterrey),
aparatos electrodomésticos (Monterrey), industria dei trans
porte (Monterrey, Chihuahua).

Los que recibieron el mayor impacto negativo desde la
apertura comercial son los pequenos empresarios, ubicados
principalmente enJalisco, que producen bienes de consumo fi
nal: alimentos, textiles, industria de la confeccion, curtido de
pieles, calzado y productos de cuero, fabricacion de muebles y
de muchos otros articulos que utilizan mana de obra intel1siva.

Esto no quiere decir que todos los grandes se hayan
beneficiado y ningun pequeno haya evitado los perjuicios.
Aigunas grandes empresas de las tres regiones que habfan
prosperado gracias al modelo protector de substitucion de
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importadones, con el mercado abierto y deprimido, enfren
taron grandes dificultades para hacer frente a la competen
da exterior. Es el caso de varias empresas que debieron
cerrar temporalmente sus plantas, 0 reducir sustancialmente
su volumen de produccion: la industria alimenticia (Jalisco),
deI calzado y la curtiduria (Jalisco), textiles (Chihuahua,
Jalisco y Nuevo Leon), confeccion (Jalisco), fabricacion de
celulosa y papel (Chihuahua).

En cambio algunos pequeiios y medianos empresarios de
las tres regiones consiguieron vincularse directa 0 indirecta
mente con las exportaciones, 0 al menos con las empresas
exportadoras para ampliar sus operaciones. En las tres regio
nes estan presentes estos pequeiios empresarios dinamicos
pero probablemente los casos mas novedosos se encuentran
en Chihuahua y Nuevo Leon.

En la frontera norte de México, encontramos que la
especializacion flexible se manifiesta en diversos ordenes
dentro de la industria. Algunas de eIlas producen directa
mente para nichos de un mercado relativamente reducido
deI sur de Estados Unidos, el cual no puede ser atendido por
grandes empresas, aptas para la competencia y la productivi
dad solo en el marco de una economia de escala. En otros
casos, las empresas maquiladoras y sus cambiantes necesida
des han engendrado un variado tipo de pequeiias empresas
proveedoras de cuatro géneros de bienes y servicios: 1) Cons
truccion y acondicionamiento de las naves industriales de las
empresas maquiladoras en el momento de su instalaci6n.
Esta relaci6n es coyuntural y ocurre generalmente s610 una
vez por establecimiento; 2) empresas que brindan bienes y
servidos de limpieza y alimentaci6n, que son las mas tradi
cionales y las menos innovadoras a nivel de la producci6n
industrial; 3) fabricaci6n y reparaci6n de partes y equipos de
repuesto para la maquinaria que se desgasta 0 se descompo
ne de las maquiladoras, especialmente piezas metalicas que
son trabajadas con tornos y fresadoras, y 4) partes y materia
les que son incorporados directamente a la producci6n de las
maquiladoras, como son las tablillas eIectr6nicas, los troque-
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les metalicos, las piezas a base de inyeccion de plastico. Este
vînculo entre la pequefia y la gran empr~saes el mas reciente,
flexible e innovador, aunque también el mas difîcil de conse
guir. Existe desde 1993 en CiudadJuarez una Asociacion de
Proveedores para la Industria Maquiladora de Exportacion
(Apimex), que agrupa a mas de 35 empresas; la mayor parte
de ellas son pequefias y presentan las caracterîsticas funda
mentales de la especializacion flexible. Sus propietarios son
generalmente ingenieros 0 técnicos que trabajaron en em
presas maquiladoras; disponen de tecnologîa sofisticada y
versatil aplicable a las pequefias empresas, coma las maqui
nas de control numérico; han adoptado sistemas organizacio
nales y administrativos nuevos, muchas veces provenientes de
las maquiladoras, tales coma el justo a tiempo, los progra
mas de control de calidad total 0 los drculos de calidad;
cuentan con trabajadores altamente calificados segun los
estcindares locales; atienden pedidos siempre cambiantes;
son empresas muy dinamicas que se encuentran en expan
sion. En breve, el éxito de estas pequefias empresas esta en
relacion con su ambiente sociocultural y con su integracion
al sistema industrial fronterizo.

En Nuevo Leon muchos nuevos pequefios empresarios
son profesionistas expulsados por el proceso de restructura
cion industrial y estan vinculados por medio de servicios a
las grandes empresas donde antes trabajaban, 0 inc1uso tie
nen relaciones economicas con negocios de Estados Unidos.
En cambio los pequefios empresarios exitosos de Jalisco
producen bienes mas tradicionales y su caracter innovador
esta mas bien en las formas de organizacion y mercadotecnia
que en la produccion.

El proceso de expropiacion bancaria afecto mas a los
empresarios de Chihuahua que a ningunos otros; sobre todo
a Eloy Vallina, el lîder empresarial mas importante en ese
momento, quien a partir de entonces dec1ino en su poder e
influencia regional. Los menos peIjudicados hasta finales de
los afios ochenta en ese campo fueron los de Guadalajara.
Los empresarios de Monterrey perdieron temporalmente sus
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bancos pero no sus recursos, su poder 0 su influencia. En el
proceso de reprivatizacion lograron adquirir cuatro de los
diez bancos mas grandes dei pais y consolidaron su liderazgo
coma los financieros e industriales mas importantes dei pais.

LAs TRES REGiONES EN LOS ANOS NOVENTA

Si hacemos una evaluacion de las tres regiones durante los
aiios noventa (cuadro 6), podemos advertir que Jalisco es la
que ocupa mas personal en la micro y la pequeiia industria,
Nuevo Leon esta en una posicion intermedia, mientras que
Chihuahua es la que cuenta con menos personal en indus
trias de estas caracteristicas. La situacion se invierte cuando
se examina la ocupacion en grandes empresas: Nuevo Leon
ocupa casi el doble de personal que Jalisco, y Chihuahua
emplea cerca dei doble que Nuevo Leon y el triple que
Jalisco. Chihuahua paso rapidamente de una entidad rural
con predominio de actividades agricolas y ganaderas, a otra
urbana e industriaI. Sin embargo las caracteristicas de esta
fuerza de trabajo son probablemente distintas de las de la
poblacion ocupada en las grandes empresas de Nuevo Leon
yJalisco.

La escala de produccion es una variable de primera
importancia para medir la evolucion dei empleo formaI
(cuadro 7). El comportamiento dei empleo en la primera
mitad de los aiios noventa indica que la planta industrial de
México perdio poblacion en su conjunto y en todos los
estratos, excepto en el de la gran industria. En términos
relativos, la mayor reduccion de personal -10 mismo puede
decirse dei numero de establecimientos- ocurrio en la pe
queiia industria, en segundo lugar en la microindustria y en
tercera en la industria mediana. El unico estrato en el que
crecio el empleo, aunque muy poco, es en la gran industria.
Podria pensarse que las grandes empresas han aumentado su
capacidad de generacion de empleo, aun con la crisis de
1994; sin embargo, si se compara el personal ocupado en
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CUADRO 6
Personal ocupado en la industria de transformacion

seg11n el tamafto de las empresas (1991-1996)
1991 1996

Porcenlaje del Porcentaje del
Personal total nacional Personal total nacional

Nacional

Micro 392555 11.7 367529 lIA

Pequeiia 741299 22.1 624497 1904

Mediana 529891 15.8 499227 15.5
Grande 1688920 5004 1727120 53.7

Total 3352665 100.0 3218373 100.0

Chihuahua

Micro 11079 3.2 12084 3.3
Pequeiia 17877 204 17051 2.7
Mediana 18719 3.5 20435 4.1
Grande 175663 10.4 264640 15.3

Jalisco

Micro 48173 12.3 41579 11.3
Pequeiia 78171 10.6 63015 10.1
Mediana 39487 7.5 40974 8.2
Grande 92916 5.5 82944 4.8

Nuevo Leon

Micro 31370 8.0 29405 8.0
Pequeiia 61768 8.3 55843 8.9
Mediana 44168 8.3 37597 7.5
Grande 152177 9.0 146951 8.5

Fuente: Câlcu10s propios a partir de las estadfsticas de la Direcci6n General de
Promoci6n de las Micro, Pequeiia y Mediana Empresas y de Desarrollo Regional,
Secofi. con datos dellMss.

grandes empresas para las tres regiones, se descubre que
Jalisco perdio personal, y también 10 hizo Nuevo Leon, la
sede de la gran industria dinamica, la mas exitosa en su
reconversion industrial. Solo Chihuahua consiguio generar
ocupacion en grandes establecimientos, y 10 hizo de manera
importante. Mientras que los otros estados que se comparan
mantuvieron su misma posicion relativa entre 1991 y 1996
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CUADRO 7
Evoluci6n deI numero de establecimientos y deI personal

ocupado segun eI estrato industrial (1991-1996)

B Escala
industrial

Estableci·
mientos hrsonal

1996

Estableci·
mientos

Tasa de crecimiento
anua11991·1996

Estableci·
hrsonal mientos hrsonal

Micro
industria 94527 392555 93068 367529 -0.31 -1.31

Pequena
industria 19817 741299 16658 624497 ·3.41 -3.37

Mediana
industria 3397 529891 3175 499227 ·1.34 ·1.19

Micro peque-
na y mediana
industrias 117741 1663745 112901 1491253 -0.84 -2.16

Gran
industria 2479 1688920 2419 1727120 -0.49 -0.45

Total 120220 3352665 115320 3218373 -0.83 -0.81

A Las fechas corresponden a abri! de 1991 y febrero de 1996.
B Micro industria = 1 a 15 trabajadores; pequena industria = 16 a 100 trabaja

dores; mediana industria = 101 a 250 trabajadores; gran industria = 251 Y mas
trabajadores.

respecto al total nacional, Chihuahua se coloc6 (con 15.3%
deI total) coma la entidad deI pais que ocupa mas personal
en grandes establecimientos; de esta forma no s610 super6 a
Jalisco y Nuevo Le6n, sino aun al nuc1eo de implantaci6n
fabril mas importante deI pais, constituido pOl' el Distrito
Federal y eI Estado de México. Desde luego, la explicaci6n
hay que buscarla en la industria maquiladora, especialmente
en las ramas eIectr6nica, de prendas de vestir y de partes
automotrices. Gracias al auge maquilador, Chihuahua se
convirti6 en la entidad que ocupa mas fuerza de trabajo en
eI sector industrial, después de la Cuenca de México.

Durante los anos noventa, la distribuci6n deI personal y
de los establecimientos en la industria manufacturera pOl'
estratos manifiesta cambios y continuidades (cuadro 8). La
micro y la mediana industrias, en medio la crisis financiera
de 1994 y 1995, mantuvieron su misma posici6n reIativa en
cuanto al personal que ocupaban entre 1991 y 1996. En
cambio la pequena industria perdi6 importancia en favor de
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CUADRO 8
Distribucion relativa deI personal y de los establecimientos

en la industria de transformacion segun el estrato
México (1991-1996)

Personal
(porcentaje) Establecimiento

Micro
Pequeiia
Mediana
Grande
Total

1991 1996

11.71 11.42
22.11 19.40
15.81 15.51
50.38 53.66

100.00 100.00

1991

78.63
16.48
2.83
2.06

100.00

1996

80.70
14.45

2.75
2.09

100.00

la gran industria. Si se examina la posicion de los estratos
respecto al total de establecimientos, se constata que la me
diana industria conserva su misma posicion, igual que la
gran industria; la pequeiia empresa fue la mas afectada,
mientras que la microempresa gano posicion relativa respec
to al numero de establecimientos. Las personas despedidas
o que no pueden ser contratadas en establecimientos mayo
res, encuentran en la microempresa un espacio laboral en los
momentos mas agudos de la economia.

Yale la pena echar una mirada al periodo que va de la
adhesion de México al GATI (1986) hasta 1996, para analizar
la evolucion del personal y de los establecimientos en las tres
regiones que se comparan, incluyendo a la Cuenca de Méxi
co (Distrito Federal y Estado de México; cuadro 9). El Distrito
Federal se mantuvo en un claro estancamiento en esos diez
allOS, mientras que a nivel nacional y en el Estado de México,
Jalisco y Nuevo Leon el crecimiento en el numero de esta
blecimientos fue moderado, sobre todo cuando se compara
con Chihuahua, que crecio casi al doble que respecto al con
junto y a los estados que se comparan.

La tasa de crecimiento deI personal en estos diez aiios fue
muy alta para Chihuahua, ya que significo mas deI doble deI
ritmo de crecimiento nacional. Nuevo Leon consiguio colo
carse por encima del promedio del pais. Jalisco yel Distrito
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CUADRO 9
Evolucion de los establecimientos y deI personal ocupado

en la industria de transformacion a niveI nacional
yen estados seIeccionados (1986-1996)

1986" 1996"
Tasa de crecimiento
anua/1986-1996

Estableci
mientos Persona/

Establ«i·
mientos

Estableci-
Penona/ mientos Penona/

Chihuahua 2754 157504 4122 314 210 4.12 7.15
Distrito

Federal 19231 403054 19404 465496 0.09 1.45
Estado de

México 9084 532551 11226 408547 2.14 -2.62
Jalisco 9516 195600 11947 228512 2.30 1.57
Nuevo Leon 6577 195920 8548 269796 2.62 3.25
Total

Nacional 89078 2481034 115320 3218373 2.62 2.64

a Diciembre 1986.
b Febrero 1996.
Fuente: calculos propios con base en: Direcci6n General de Promoci6n de !as

Micro, Pequeiia y Mediana Empresas de la Secofi.

Federal tuvieron una tasa de crecimiento muy baja e inferior
al promedio deI conjunto. y el Estado de México (la implan
tacion industrial en la Ciudad de México) es eI espacio que
tuvo los peores resultados. con una tasa negativa importante.

LAs RELACIONES LABORALES

Las tres regiones pueden examinarse también a la luz deI tipo
de reIaciones industriales y laborales que predominan. En
sintesis, puede observarse que los empresarios de Nuevo
Leon tienen un control firme sobre la capital estatal. No deja
de llamar la atencion que a pesar deI alto nivel de concentra
cion deI ingreso que ha existido en Monterrey.34 los empre
sarios nunca han sido objeto de gran hostilidad. De acuerdo
a la experiencia de campo y a las entrevistas que Balan,
Browning yJelin (1977c) realizaron en esa ciudad en los ailos

34 Jesus Puente Leyva, DistribuciOn dei ingreso en un area uThana; el casa de
Monterrey, México, Siglo XXI, 1969, xxvii + 117 pp.
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setenta, fue sorprendente para e110s la re1ativa ausencia de
comentarios hostiles hacia la c1ase economica.35 Para e11os,
las principales razones pueden atribuirse a que para resistir
la inf1uencia de los sindicatos independientes, la mayorfa de
las familias capitalistas de Monterrey adoptaron pollticas
paternalistas, las cuales fueron bien recibidas por los trabaja
dores y empleados porque mejoran materialmente su posi
cion economica. Asi, los empresarios habrian logrado
imponer a los regiomontanos la idea que no existe conf1icto
entre las metas que tienen para la ciudad y sus propias
ganancias.

Se ha argumentado también que ademas de las ventajas
que los trabajadores reciben en sue1dos y prestaciones, sus
organizaciones se distinguen de las de otras regiones porque
estan constituidas por sindicatos blancos, que si bien no
dependen de las centrales oficiales, coma son la CTM y la CROC,

eso no los hace independientes, ya que son sindicatos de
empresa.36 De cualquier manera, es necesario advertir que 10
que ofrecen las empresas de Monterrey a sus trabajadores,
generalmente esta por encima de 10 que consiguen los sindi
catos nacionales en salarios y prestaciones. En los Ultimos
mos ha habido despidos masivos de trabajadores en Monte
rrey y en Guadalajara, pero las empresas de Monterrey,
aunque hayan desmante1ado muchas de las ventajas que

SS Jorge Ballin, Hadey L. Browning y ElizabethJeUn, El hrnnbre en una sociedad
en cksarrollo; mlJl}ilidad geografaœ ysocial en Monle7Tey, Secci6n de obras de sociologfa,
México, Fondo de Cultura Econ6mica, d977, p. 358.

SG Para Maria de Lourdes Melgar, la élite econ6mica de Monterrey influy6 en
la creaci6n de una cultura regional a través de la cual institucionaliz6 su ideologfa
por medio de la religi6n y otras instituciones sociales coma las escuelas parroquiales,
los clubes deportivos, los sindicalOs de empresa, que protegieron a la sociedad de la
influencia de la "ideologia revolucionaria". Maria de Lourdes Meigar Palacios,
"Economie Development in Monterrey: Competing ideas and strategies in Mexico",
tesis de doctorado en Ciencia Polftica, Instituto Tecnol6gieo de Massachusetts,junio
de 1992.

El proceso de modernizaci6n de las plantas de Monterrey y sus consecuencias
en la organizaci6n dei trabajo y en el empleo pueden conocerse a través dei estudio
de Maria de los Angeles Pozas, Modernizacian de lo indus/ria y relacioneJ de /rabajo,
México, Friedrich Ebert Stiftung y El Colegio de la Frontera Norte.
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brindaban a los trabajadores, comparativamente siguen in
virtiendo mas en capacitacion y desarrollo de personal, 10
que se refleja en un mayor nivel de calificacion y profesiona
lizacion en los trabajadores, los cuadros medios y los altos
directivos.

En el casa de Guadalajara el control social y politico
sobre los trabajadores se enmarca en el patron clasico que
prevalece en el pais. Los trabajadores no cuentan con orga
nizaciones que representen de manera autonoma e inde
pendiente sus intereses; necesitan adscribirse en forma
corporativizada a las grandes centrales oficiales. Los sindica
tos oficiales de Guadalajara, ademas, han mostrado histori
camente mayor retraso que sus centrales a nivel nacional. En
el ambiente regional, las empresas locales y transnacionales
pudieron optar por introducir, aun antes de la instalacion de
las empresas, alguno de los sindicatos oficiales. De preferen
cia se inclinaron por el de la CTM, organizacion con la que
podian negociar mas facilmente; pero si no se podia con ese
sindicato, estaba el de la CROC, mas beligerante, pero siempre
preferible a sindicatos independientes coma el FAT, ante los
que sentian que amenazaban de muerte a la empresa. Ha
habido también otros sindicatos, minoritarios, derivados de
la influencia de la doctrina social de la Iglesia, los cuales se
conocen localmente coma sindicatos guadalupanos. EnJalis
co, cuando se trata de atraer inversiones, siempre se ha
ofrecido el buen clima laboral coma una ventaja comparativa
sobre otras regiones. Una muestra del nivel de negociacion
de los trabajadores de Guadalajara respecto a los de otras
regiones, nos la brinda un estudio comparativo sobre empre
sas alemanas. Su autor concluye que en empresas similiares,
los contratos colectivos son mas desventajosos para los traba
jadores de Guadalajara.37

37 Reinhard Aehnelt, "La industria alemana en México. Los casos de Siemens,
Qufmica Hoechst y Volkswagen", en &vista EncuentTO, El Colegio de Jalisco, vol. 3,
enero-marzo 1986, l1Iim. 2 (10), pp. 129-156.
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El casa de Chihuahua desde un punto de vista laboral
ofrece dos escenarios: uno, el que prevaleci6 en los afios
setenta en las medianas y grandes empresas tradicionales
locales, coma las mineras, la siderurgia y la textil, se distin
gui6 por la existencia de conflictos de intereses que llevaron
a la polarizaci6n social y en varios casos al cierre de empre
sas; otro, de los aiios ochenta en delante, marcado por las
pautas de negociaci6n de las industrias maquiladoras. El
nuevo tipo de trabajadores y trabajadoras de estas plantas,
aunque no es homogéneo, ofrece varios rasgos singulares.
Por una parte, carece por completo de tradici6n laboral y
sindical. Se trata de trab~adoresmuyj6venes, muchos de los
cuales ingresan al empleo asalariado por primera vez. Es una
poblaci6n migrante, cuando no de otras regiones deI pais
(caso mas comUn en Ciudad Juéirez), al menos deI medio
rural regional (sobre todo en las empresas maquiladoras de
Chihuahua). Sus condiciones de trabajo son precarias. Tiene
empleo, 10 que ya es una ventaja respecto a otras regiones,
pero su salario no 10 saca de pobre. El tipo de empleo de la
maquila no le permite desenvolver sus potencialidades por
que no hay creaci6n de espacios para la motivaci6n 0 la
innovaci6n. De hecho el tipo de organizaci6n no permite a
la mayoria aspirar a conseguir una movilidad vertical. Por
eso, y por las condiciones de monotonia y riesgos de aliena
ci6n, una de las salidas es la alta rotaci6n en un mercado
laboraI de la maquila que es transparente y homogéneo. En
la decisi6n de salir pesa mas 10 que se quiere dejar que la
promesa de 10 que se va a recibir en el nuevo trabajo.
Ademas, existe un control de la fuerza de trab~o en la que
es minima la intervenci6n dei sindicato, 0 de un sindicalismo
subordinado que ha sido desplazado coma instancia media
dora en las negociaciones. Sorprende observar que las tasas
de sindicalizaci6n son superiores a la media nacional en este
tipo de trabajo donde las empresas ya nacieron restructura
das y las relaciones laborales estan ampliamente flexibiliza
das. Sin embargo, se trata de "sindicatos de protecci6n" (de
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la empresa) cuyos dirigentes y contratos colectivos son desco
nocidos por los trabajadores.38

En una encuesta aplicada en 1993 y 1994 a diversos tipos
de empresarios de Chihuahua, pudimos observar algunas de
sus posiciones ante el sindicalismo. En sintesis, se puede
decir que los empresarios estân divididos en dos vertientes.
Por una parte estân los que aspiran a que el sindicato desa
parezca, que generalmente se ubican en CiudadJmirez, espa
cio con mayor predominio e influencia de las maquiladoras.
Los empresarios adversos al sindicato predominan en las
empresas pequeiias; los empresarios pequeiios quisieran que
los trabajadores negociaran sus intereses de manera indivi
dual, mientras que los de las empresas grandes son mas
proclives a reconocer la necesidad dei sindicato. Por la otra,
esta la posicion de los que consideran que esa organizacion
laboral debe permanecer coma institucion negociadora, la
cual se expresa principalmente por los empresarios mas
jovenes, los que cuentan con mayor escolarizacion y los que
estan colocados en empresas medianas y grandes, a los
cuales no les toco negociar con los sindicatos corporativos.
AI formular algunas preguntas de control que nos permitie
ran poner a prueba el radicalismo de las afirmaciones que
repudian al sindicato, encontramos que dos terceras partes
de los empresarios, mas que pretender que desaparezca,
proponen que se transforme.39

CONCLUSIONES

El Tratado de Libre Comercio tendra efectos diversos sobre
las tres regiones y para hacer un pronostico habra que anali
zar a cada sector, y en algunos casa a cada empresa. Sin

!18 Sobre este tema puede consultarse e1trabajo de I1ân Bizberg, "Legitimidad
y cambio en Chihuahua", en la cuarta parte de este volumen.

39 Para un desarroIlo rnjs amplio de este tema, puede conaultarse el artfculo
de Carlos Alba Vega y Alberto Aziz Nassif, ·Cultura polftica en Chihuahua, una
mirada a los empresarios", de pr6xima publicaci6n.
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embargo, en ténninos generales podemos antIClpar que
Monterrey sera la regi6n con mayores ventajas para aprove
char el ne por su cercania con Estados Unidos y sobre todo
por la existencia de su tejido industrial, de sus servicios a la
produccion, de su infraestructura y de un sector empresarial
dinâmico y poderoso que en muchos casos se esta asociando
con el capital extranjero. Las razones geogrâficas valen tam
bién para Chihuahua pero disminuyen ante la competencia
que estan ejerciendo otros territorios por atraer la inversion
extranjera en su version de maquila. Por 10 pronto el princi
pal competidor es el propio Nuevo Leon, el cual ha tenido
un fuerte crecimiento de industrias maquiladoras en los
wtimos cinco aiios, con un alto grado de integracion produc
tiva: 25% contra un promedio nacional cercano a 3%. Ade
mas muchas de estas maquiladoras son propiedad de
'empresarios regiomontanos.

El empresariado de Chihuahua considera que ya esta
agotado el modelo maquilador tradicional y busca en la
actualidad nuevas alternativas para un desarrollo economico
que sea viable.

El empresariado deJalisco también esta en busqueda de
nuevas alternativas pero por 10 pronto encuentra en la deva
luacion y en el reciente aumento de tarifas aduanales a
muchos bienes importados de Asia, un punto de apoyo para
seguir avanzando.

Cuando se comparan el empleo industrial a nivel general
y para cada una de las tres regiones en el periodo 1988-1996
aparecen algunas constantes y también varias diferencias
respecto al periodo 1982-1988.

La primera conclusion importante de hacer notar es que
la ocupaci6n industrial crecio en su conjunto, pero 10 hizo a
un ritIllo muy inferior, casi a la mitad que durante el periodo
anterior. Esto significa que los estragos en el empleo, causa
dos por la apertura economica y por la crisis financiera de
1994, fueron mas graves que los provocados por la crisis de
la deuda en 1982 y por las politicas subsecuentes de ajuste y
restructuracion economica.
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La segunda conclusion es que las ramas que crecieron
mas rapido entre 1988 y 1996 fueron las que contienen
plantas maquiladoras en las industrias deI vestido y de los
productos eléctricos y electronicos, y la industria automotriz.
También tuvieron ritmos de crecimiento elevados la indus
tria de las bebidas y la editorial; la primera, por su éxito para
colocar una parte importante de su produccion (cerveza,
tequila, jugos y concentrados de frutas) en el exterior, y la
segunda, por su facilidad para defenderse de la competencia
exterior.

Como tercera conclusion, sorprende que algunas ramas
que habi'an crecido mucho en el primer periodo, en el
segundo hayan vivido una fuerte desaceleracion, coma son
los casos de la maderera, la mueblera, la quimica; 0 incluso
hayan tenido un decremento en el empleo, tales coma las
industrias deI tabaco, el hule y plastico, los Ininerales no
metalicos, la maquinaria y el equipo. Otras, coma la textil, la
metalica basica y los productos metalicos ya mostraban poco
crecimiento desde el periodo anterior, pero en ninguna
habia sido negativo.

La cuarta conclusion general: se modifica el orden de las
regiones atendiendo a su situacion ocupacional. Chihuahua
es la entidad que manifiesta mayor dinamismo a 10 largo de
los dos periodos estudiados; sin embargo en Jalisco, cuya
diversidad industrial y pequena escala productiva integrada
horizontalmente le habian permitido defenderse mejor con
el mercado protegido, y colocarse en una situacion interme
dia, la apertura economica y la crisis financiera 10 obligan en
el segundo periodo a situarse en el ultimo lugar de los tres
estados; el impacto laboral que vive es tan severo que por
primera vez se clasifica por debajo del promedio nacional.

La quinta y ultima conclusion general: la ocupacion in
dustrial en Chihuahua se encuentra en un proceso muy
acelerado de concentracion en pocos sectores de la produc
cion maquiladora; las industrias del vestido, de productos
eléctricos y electronicos y automotriz agrupan a las tres
cuartas partes de todo el personal industrial. En Nuevo Leon
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no existe un alto grado de concentraci6n en pocos sectores
pero SI una especializacion en la produccion de bienes de
consumo intermedio (como la industria qUlmica y los mine
raies no metalicos: cemento, vidrio, pisos y recubrimientos)
y de capital (productos metalicos y electronicos, equipo de
transporte). EnJalisco tampoco existe una clara concentra
cion, en cambio se manifiesta un predominio en la produc
cion de algunos bienes de consumo final (alimentos, calzado
y curtiduria), productos intermedios (hule y plastico) y de
capital (productos metalicos y productos electronicos).

Por 10 tanto, las crisis economicas de principios de los
anos ochenta y de mediados de los noventa repercutieron de
manera distinta en las tres regiones examinadas. El proceso
de liberalizacion economica y la creacion de la zona de libre
comercio de América dei Norte tendran también efectos
diferenciados en los estados de Nuevo Leon, Jalisco y Chi
huahua. No parece ser un proceso que tienda en un plazo
razonable a la homogeneizacion de los diversos espacios
regionales, ni siquiera en estos tres que estan por encima del
promedio nacional. Las regiones nortenas podrân aprove
char mejor las nuevas circunstancias, pero no 10 harân en
forma equilibrada. Seran algunos espacios fronterizos y cîer
tas ciudades, entre las que destaca Monterrey, CiudadJuârez
y Chihuahua. Aun aSl, las ventajas seran aprovechadas prin
cipalmente por las grandes empresas trasnacionales, por
las plantas maquiladoras y por los empresarios mexicanos
mas consolidados, quienes son capaces de establecer alianzas
estratégicas con socios de otros paises, invertir cuantiosos
recursos financieros dentro y fuera de México y transformar
el interior de las industrias de acuerdo a las exigencias
dictadas por la competencia internacional.

Esas transformaciones modernizadoras tienen grandes
costos sociales; uno de ellos es el empleo. Ése sera uno de los
problemas mas acuciantes y uno de los desaflos mas impor
tantes para el futuro de México.





DINAMISMOS EMPRESARIALES
E INTEGRACI6N REGIONAL "INFORMAL"

DE AFRICA AL SUR DEL SAHARA

Para numerosos observadores e instituciones internacionales
de desarrollo, Africa occidental al sur deI Sahara habra sido
durante los aDos ochenta eI "mal alumno" de las regiones en
vias de desarroll0, en términos de insercion al mercado
mundial, mejorfa de la competitividad, expansion de secto
res privados nacionales que fomentan el crecimiento, polfti
cas publicas basadas en una gestion sana de los fondos deI
Estado, y apertura de los mercados locales a la competencia
intemacional. Muchos informes deI Banco Mundial, que
conciemen tanto los resultados deI ajuste en Africa (1994),
como el "milagro" de Asia deI este (1993), oponen c1aramen·
te eI dinamismo empresarial que demostraron los nuevos
paises industrializados (NPI) -y que desemboco en relevantes
integraciones a la economia mundial-, a las dificultades
estructurales que tienen las economfas africanas para inte
grarse a esta economia mundial, desarrollar intercambios
intracontinentales, y sacar de ahf algun provecho gracias a
sus ventajas comparativas.

La realidad es infinitamente mas matizada. Si dejamos de
lado las conc1usiones sacadas deI estudio de los conglomera
dos economicos subregionales -que dan de la actividad
empresarial africana una imagen muy parcial y a menudo

• ORSTOM, Niamey, Niger.
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deformada-, y si observamos el medio de los operadores
econ6micos africanos, se entreven las considerables muta
ciones que estân sucediendo en el subcontinente. Estas trans
formaciones, a la vez politicas, econ6micas y culturales,
provocan una ruptura cada vez mayor entre una economia
legal -la que los poderes politicos todavia logran adminis
trar, registrar y contabilizar- y una economia real en la que
los flujos de capitales, de mercandas y de mano de obra
trascienden las fronteras, dibujan espacios interestatales y
polos de crecimiento, prefiguran una nueva divisi6n subre
gional deI trabajo, obedecen a las 16gicas empresariales pri
vadas y escapan en gran parte al control estatal. La década
pasada es tanto la de un modelo de crecimiento estatal
rentista instaurado después de las independencias -que se
suele llamar convencionalmente "modelo deI subsâhara"-,
como la de un disfuncionamiento general en los canales
institucionales de los intercambios internacionales; asi como
de la afirmaci6n de los dinamismos privados que se desen
vuelven al margen deI sistema oficial, valiéndose de las caren
cias estatales. Por supuesto, no hay que ver en la distinci6n
entre los estados africanos "rentistas" y las sociedades civiles
"inventivas" un antagonismo total. Las complicidades y los
nexos entre el mundo de los negocios y el de los poderes si
guen siendo estrechos, y ya se han destacado en numerosas
ocasiones. Sin embargo, las politicas de ajuste estructural y
de desligamiento del Estado, de devaluaci6n de las divisas
locales, los procesos de democratizaci6n politica y de descen
tralizaci6n territorial, asi como la grave crisis fmanciera que
atraviesa la mayor parte de los estados, tienden a modificar
las relaciones entre los intereses publicos y privados, y a
influir en el sentido de una autonomia creciente deI empre
sariado nacional, e incluso de la implantaci6n del mundo de
los negocios en el seno de los aparatos politicos y de las
instituciones estatales.

El presente trabajo tratara dei papel de los operadores
privados africanos en un proceso "informaI" de integraci6n
subregional que s610 resulta parcialmente compatible con los
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objetivos de los estados rentistas. Veremos camo se afirman
y funcionan polos de crecimiento y espados transfronterizos
dinamicos basados en el comercio informaI, en estructuras
de empresas sumamente fragiles y en logicas culturales sin
gulares, pero perfectamente ajustadas a los fines economicos
de los actores privados. Africa occidental sera la referencia
deI presente estudio; sin embargo, este mismo analisis se
podria aplicar a las otras subregiones de Africa al sur deI
Sahara, y nos llevaria a resultados similares. En primer lugar,
expondremos algunas generalidades acerca de la economfa
de los pafses de Africa occidental, destacando la distincian
entre las logicas de Estado y las de los empresarios privados.
En segundo lugar, aludiremos a diversos aspectos de la crisis
deI modelo clientelista y rentista que afecta a los poderes
africanos, insistiendo por una parte en la influencia que
tuvieron las politicas publicas en el proceso de "descone
xian" con el mercado mundial, y por otra, en la disgregacian
de los tejidos industriales establecidos en los mos setenta. En
una tercera parte, aludiremos a las dinamicas empresariales
privadas y a los efectos de su integradon subregional, con
base en algunos ejemplos precisos. Concluiremos entonces
con la profunda transformadon que esta ocurriendo en las
relaciones entre los operadores privados africanos y los po
deres politicos.

E.<;PACIO DE &RlCA OCCIDENTAL, MERCADO

DE LOS ESTADOS, MERCADO DE LOS ACTOns

El espado de Africa occidentaJl de ninguna manera constitu
ye un conjunto homogéneo de las potendalidades economi
cas y demogrâficas de los estados que 10 componen. Incluye

1 Nos referimos aquf a la noci6n de "espacio de Africa occidental" elaborada
por la célula "Cinergia" dei Banco Africano de Desarrollo (1992); su mérito es que
no 5610 integra a los pafses en funci6n de su pertenencia a una misma ârea
geogrâfica, sinD también a las polarizaciones internas, econ6micas y demogrMicas,
en toma a algunos polos dinâmicos, particularmente Nigeria.
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en un extremo a unos microestados cuya poblaci6n, inferior
a los tres millones de habitantes, no alcanza la masa critica
necesaria para generar un crecimiento end6geno. En el otro
extremo, cuatro estados costefios tienen mas de diez millo
nes de habitantes y registraron (con excepci6n de Ghana), un
verdadero inicio de industrializaci6n durante los aDos seten
ta. Por ultimo, ocho estados -entre los cuales cuatro se
ubican en la regi6n saheliana (transici6n entre las zonas
desérticas y sudanesas), ocupan una posici6n demogrâfica
intermedia.

CUADRO 1
Poblaci6n de los pafses de Africa occidental en 1991

(en millones de habitantes)

<al la-6 6a-IO +10

Cabo Costa de
Verde *0.4 Togo *:i.8 Senegal **7.6 Marfil **12.4

Guinea- Sierra
Bissau *1.0 Leona *4.2 Niger *7.9 Camenm **11.9

Gambia *0.9 Benin *4.9 MaU *8.7 Ghana *15.:i
Mauritania *2.0 Guinea *5.9 Burkina *9.:i Nigeria ""99.0

• pafses de bajo ingreso
•• pmes de ingreso intermedio

Fuente: Datas dei Banco Mundial (l99!J), con excepci6n de Chad y Liberia.

LAs D1VERSIDADES DEL ESPACIO DE ÂFRICA OCCIDENrAL

Nigeria concentra por si solo 48% de la poblaci6n subregio
nal y 60% deI conjunto de los productos internos brutos.
Valiéndose de su renta petrolera, de un poderoso tejido ma·
nufacturero y de algunas industrias pesadas -el pais cuenta
por ejemplo con siete fâbricas de cemento, 27 cervecerfas, 22
acerias, una quincena de empresas textiles, etc.-, desempefia
hoy un papel nada desdefiable de polarizaci6n de las activi·
dades econ6micas de las naciones circunvecinas. Algunos
paises como Niger, Togo y sobre todo Benin se convirtieron
en verdaderos "estados-bodega" que los abastecen de diver-
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sos bienes. Otros tuvieron que ajustar su producci6n rural a
las necesidades alimentarias deI vecino angl6fono, y dejar de
explotar una parte de sus unidades industriales menos com
petitivas que las nigerianas; es el casa de la industria de
Cameron, en competencia directa con la de Nigeria, cuya
producci6n cay6 42 % entre 1984 y 1991.

Por otra parte, Costa de Marfil y Camerun contribuyen
16% al producto bruto subregional. Costa de Marfil, por
ejemplo registr6 de 1973 a 1980 tasas de crecimiento anuales
de pm superiores a 10% (38 % para el ano récord de 1977),
debido tanto a la expansi6n de las exportaciones de café
y de cacao, coma a una progresi6n considerable de su indus
tria, de aproximadamente 8% al ano. Presentado durante
mucho tiempo coma un modelo ejemplar de la via capitalista
de desarrollo, el "milagro de Costa de Marfil" no hubiera
sido posible sin la llegada de trabajadores de los pafses
vecinos: en efecto, casi la tercera parte de la poblaci6n es de
origen extranjero, particularmente de Burkina, Mali y Sene
gal. Durante las dos primeras décadas de independencia,
Costa de Marfil fue un polo de atracci6n de las poblaciones
sudanesas y sahelianas que vinieron a trabajar en las planta
ciones, las industrias y las actividades portuarias, 0 a hacer
negocios. En Cameron, la expansi6n de la industria manufac
turera fue también espectacular: aproximadamente 25% al
ano, durante la primera mitad de los anos ochenta.

Por su parte, los siete pafses sahelianos s610 suman 12%
deI producto bruto subregional. Han vivido por mucho
tiempo de su funci6n de reserva de mana de obra para los
pafses costenos -las transferencias de ahorros de los migran
tes representaron de este modo enjugado mas de la mitad dei
déficit comercial registradoen Burkina Faso yen Mali duran
te los anos ochenta-, y han sacado algunos ingresos de las
rentas de exportaci6n de bienes primarios: el algod6n en
Mali y en Burkina, el cacahuate en Senegal, el fierro en
Mauritania, el uranio en Niger, eteétera.
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Integraci6n desde arriba, integraci6n desiU abajo

La diversidad de las posiciones geoeconomicas y deI reparto
de tierras, recursos naturales y hombres han ocasionado una
relativa division regional del trabajo, pero sin que ésta haya
llevado a la coordinacion de las economias locales, a pesar
de las ambiciones dec1aradas de los multiples organismos
interestatales encargados de definir las modalidades y el
calendario de una integracion regional.2 Aunque en nume
rosas ocasiones los mismos estados hayan denunciado esta
fragrnentacion de la subregion -herencia de las federaciones
coloniales- finalmente ha perdurado, ya que ofrecia un
marco adaptado a las ambiciones de los poderes interesados
antes que nada en fortalecer su soberania nacional y en
"territorializar" su posicion politica mediante un control de
las economias nacionales. Desde este punto de vista, el dis
curso a favor de la integracion, lnscrito desde 1963 en la
Carta de la Organizaci6n de la Unidad Africana (OUA), no
tenia razones para imponerse, a no ser con el fin de suscitar
a numerosas instituciones interestatales, a menudo rivales 0

concebidas coma instrumentos al servicio de una hegemonia
economica nacional. El casa de la Comunidad Economica de
los Estados de Africa Occidental (CEDEAO)3 es ilustrativo. Su
objetivo fue avanzar hacia una disminucion de los derechos
arancelarios intracomunitarios, una armonizacion de las po
liticas fiscales, una moneda comun, y por ultimo, una coope
racion en materia de desarrollo industrial. Sin embargo, esta
union aduanera no ha estimulado los intercambios oficiales,

2 Desde este punto de vista. la regi6n parece presa. por un Iado, de "la
aspiraci6n que permite el surginùento de organismos y bloques (interestatales). y por
el otro (...) la influencia creciente de los nacionalismos. ACrica occidental se ve
solicitada par esta evoluci6n dual, que hace que en varias ocasiones la voluntad de
mantener prerrogativas nacionales acarree ciertos obstâculos para la progresi6n de
la integraci6n regional", Adama Gaye, director de la informaci6n de la CEDEAO,

expresândose en el cotidiano de Costa de Marfil: IvoiTe SoiT, 13 de mayo de 1993.
g La CEDEAO reune a 16 pafses de ACrica occidental desde 1975, con el fin de

impulsar los intercambios econ6nùcos entre los Estados nùembros.
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que. no superan 5% dei total de las exportaciones de los
paises miembros.

Lo mismo ocurre con la Comunidad Econ6mica de Afri
ca Occidental (CEAO) que reune desde 1973 algunos paises de
la zona franca. Se fund6 a raiz de la preocupaci6n de Costa
de Marfil ante la expansi6n de la economia nigeriana. La
liberaci6n de los intercambios industriales, por medio de una
compensaci6n entre los paises miembros, logr6 sin embargo
intensificar sus intercambios hasta principios de los allOS

ochenta: el comercio intracomunitario alcanz6 entonces
10% dei total de las exportaciones. Pero sera sobre todo en
beneficio de los productos de las empresas de Costa de
Marfil, que representan 80% dei conjunto de los flujos. De
modo que los otros paises buscaron rapidamente, fuera dei
marco comunitario, la manera de equilibrar sus intercam
bios. Ademas, los mecanismos de distribuci6n de la CEAO han
contribuido a mantener financieramente muchas industrias
nacionales "confinadas en el marco estrecho de micromerca
dos nacionales" (Bach, 1994). La ruptura entre las aspiracio
nes comunitarias y los intereses estatales acab6 por llevar a
una crisis financiera de los organismos subregionales,4 asi
coma a una acumulaci6n de resoluciones incoherentes.

La lentitud de la cooperaci6n interestatal no se debe a
que las economias de la subregi6n no sean complementarias.
De hecho, la especializaci6n de las actividades nacionales
basada en la perspectiva de economias locales, representa
menos, una condici6n de la integraci6n, que un objetivo
cuyas consecuencias politicas y sociales no resultaban com
patibles con el proyecto de fortalecimiento de las estructuras
administrativas y politicas nacionales.

4 <Seguirân existiendo organizadones interafricanas viables a nivel fmandera
en el ano 2000?, preguntaba acertadamente"Le courrier Aep" de didembre de 199~.

Podemos dudar de eUo en la medida en que estas instituciones resultan poco
rentables para los estados, los cuales establecen ya comisiones de evaluaci6n que
examinan las repercusiones reales de su participaci6n.
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Por 10 tanto, los estados se contentaron con administrar,
controlar 0 sacar provecho de las actividades de poblaciones
que por su parte explotaban estas diferencias sin que los po
deres pudieran impedirselo. De modo que los estados quisie-
ron organizar los flujos de mana de obra entre las zonas
sahelianas y costefias en el sena institucional; centralizar via
el sistema bancario la circulacion de capitales, 0 controlar
mediante sociedades de Estado los movimientos de transito
interestatales. AI respecto, los resultados fueron modestos,
por no decir nulos, ya que los operadores privados y los tra
bajadores disponian de sus propias redes mas flexibles y mas
baratas que las dei Estado.

Es entre los actores, y no desde los poderes, que se realizo
una integraci6n comercial y financiera subregional, cuya
singularidad radica en el hecho de que su dinamismo es
tanto mayor cuanto que es menor el grado de armonizaci6n
de las politicas economicas y monetarias nacionales. Dicho
de otra manera, los actores de los intercambios interfronteri
zos operan, segun modalidades propias, valiéndose tanto de
los aspectos complementarios de las producciones, coma de
las disparidades fiscales 0 arancelarias creadas por los esta
dos. Animan flujos clandestinos de hombres, de capitales y
mercandas que los gobiernos no logran controlar. Es el casa
dei comercio informai de cereales entre los paises, que garan
tiza la perecuacion de los precios y de las cantidades cuando
aparece un desequilibrio, y de los flujos clandestinos de tex
tiles, bienes agroindustriales y materiales de construcci6n,
etc. Benin por ejemplo habra recuperado una parte cuantio
sa de la renta petrolera nigeriana, gracias la reexportaci6n
hacia este ultimo pais de bienes comprados en el mercado
mundial, y a los flujos clandestinos de cereales, de abonos
y de hidrocarburos particularmente, actividad en la que par
ticiparia casi la cuarta parte de la poblaci6n. Estos mercados
sobrepasarian 40% dei producto interior de Benin. Lo mis
mo ocurre en Niger donde, coma veremos mas detallada
mente, el comercio informai con Nigeria alcanza 70 000
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millones de francos CFA en 1993 -es decir, mas de 50% dei
total de la balanza comercial oficial de este pais.

Estos primeros elementos sugieren la funcion de estimu
10 subregional que algunos paises costeiios desempeiiaron
en las ultimas décadas, valiéndose de su posicion ventajo
sa en los circuitos deI comercio mundial y de los efectos
inducidos en sus mercados interiores. AI fin y al cabo, las
oportunidades fueron aprovechadas por los operadores eco
nomicos fuera de toda programacion institucional. La dife
rencia es obvia entre unas politicas estatales que procuran
proteger los mercados internos para garantizar la expansion
de la produccion local, y las practicas de los operadores que
se valen de las ventajas que da esta clandestinidad. De por si,
los proyectos publicos y privados son distintos, 10 que implica
numerosas ambigüedades en cuanto a la gestion legitima de
las logicas de mercado.

De modo que para los estados involucrados en eI sector
textil, la proteccion deI mercado interior es una prioridad
que determina la rentabilidad de los fondos publicos inverti
dos. En general, esta implica obstaculizar la entrada de telas
extranjeras rivales, al imponer regimenes de licencia 0 de
impuestos a las importaciones, e incluso, coma ocurrio en
Burkina Faso durante la revolucion sankarista (1983-1987), al
volver obligatoria la compra de textiles locales. En cambio,
se impulsa 10 mas posible la exportacion de las producciones
nacionales hacia los paises vecinos, aunque estos Ultimos
prohiban su entrada. Es el casa de las redes haussa que, en
1986, vendian clandestinamente a Nigeria mas de 50% de la
produccion de la fabrica de Niger Sonitextil, con el aval de
las autoridades de este pais. La devaluacion de la moneda
nigeriana (naira) ha invertido el sentido de los flujos de textil
entre los dos paises y con eIlo, ha amenazado la existencia de
la Sonitextil: las industrias de Nigeria aéaparaban en 1992
casi 33% deI mercado de Niger, y su distribucion se efectuaba
por medio de los mismos circuitos comerciales, a pesar de las
prohibiciones a la importacion.
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La suma de las politicas de proteccion de los mercados
locales, que refleja la vision nacional de los estados empefla
dos en territorializar su autoridad economica, fortalece asi la
vision transnacional de los actores dei comercio, la cual a
veces concuerda con las politicas publicas, y a otras las "tiene
en jaque". AI esquematismo de las cuentas nacionales, que
solo registran las entradas y salidas oficiales de mercancias y
capitales, se opone la complejidad de las economias reales
que cobran multiples formas. Las impresionantes zonas de
comercio enclavadas en los paises vecinos -coma por ejem
plo los mercados de Malanville en Benin, de Uangolodugu
en Costa de Marfil, de Marua y Garua en Camerun-, son las
ilustraciones mas vistosas de esta complejidad, pero no son
las mas importantes para comprender los dinamismos que
estân en juego. La fuerza de una pequefla economia coma la
de Burkina Faso no solo se comprende en los recovecos de
sus fronteras, sino también en las posiciones claves que sus
operadores han conseguido en la economia de plantacion,
los transportes, el comercio 0 el artesanado de Costa de
Marfil. Tampoco se puede comprender la decadencia de la
economia de Niger sin tomar en cuenta las inversiones pro
ductivas, financieras e inmobiliarias realizadas en Nigeria
por los operadores de Niger. Es cierto que estos desdobla
mientos de economias nacionales conciernen en primer lu
gar a los trabajadores y a los operadores de los paises dei
interior, atraidos por el tropismo de los mercados costeflos;
es el casa de Mali, cuyas migraciones externas financian una
buena parte de las inversiones internas, asi coma la seguri
dad alimentaria. Pero abarcan también a la comunidad de
Ghana instalada en Costa de Marfil, la de Nigeria en Cam~
run, etc., y las esferas de influencia de estas comunidades van
mucho mas alla de las actividades fronterizas por si mismas.

La ambigüedad entre las logicas estatales y la de los
operadores economicos proviene de las contradicciones
entre los dominios rentistas establecidos por los poderes
-proteccion de las industrias de sustitucion 0 de transforma
cion, politicas de fijacion de precios para reducir el déficit
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comercial 0 presupuestario- y los objetivos de seguridad de
negocios y de rentabilidad basados en diversos arbitrajes
espaciales efectuados por los comerciantes, transportistas, em
presarios de la construccion y artesanos deI sector interme
dio, por ejemplo, a la hora de adquirir equipos e insumos, la
implantacion de las actividades, 0 la inversion de ingresos.

DESCONEXION y CRISIS DEL MODELO ESTATAL RENTISTA

Sean los que fueren los enfoques y los métodos de amilisis a
los que se refieren los observadores, todos concuerdan en la
disgregacion rapida y general de las economias africanas y
su marginacion hacia la extrema periferia de las corrientes
del comercio mundial. El intercambio lejano, que fue el
principal motor deI modelo rentista de crecimiento de Africa
occidental en los afi.os setenta, ya no parece apto para cum
plir con esta funcion, incluso se puede afirmar que "durante
el proximo periodo, el crecimiento de los ingresos usuales
procedentes deI exterior sera considerablemente inferior al
crecimiento demogrâfico" (Naudet, 1994).

Los datos disponibles demuestran que en dolares actua
les, las exportaciones por cabeza han bajado en nueve paises
de la subregion entre 1986 y 1993 Yque, con excepcion de
Nigeria, solo tres paises han logrado incrementar de manera
significativa el monto de sus ingresos externos. Con todo, en
1993 solo representaban 6% de las exportaciones de Africa
occidental.

L6gicas intensivas y desconexi6n

Especializada principalmente en la entrega de bienes prima
rios que representaba 89% de sus exportaciones en 1990, Africa
obviamente padece las consecuencias de las lentas, pero irre
versibles mutaciones de las corrientes del comercio mundial:
a finales de los afi.os ochenta, el mercado de materias primas
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ya s610 representaba aproximadamente 20% de los intercam
bios internacionales. Si bien observamos que la demanda
de los paises industriales se satisface en mas de 20% por las
naciones "en vias de desarrollo" -es decir, once sectores que
permiten salidas nada desdeftables a las industrias recientes
de los paises "en vias de desarrollo"-, cabe notar la ausencia
casi total deI subcontinente africano: sus exportaciones de
textiles, zapatos, arreos, trabajos de madera, pequeftos mate
riales para oficina, plomeria y teIecomunicaciones, no alcan
zan 1% deI mercado de los paises industriales, con excepci6n
deI sector de la ropa (3.6%) y de la piel curtida (3.2%).
Ademâs, eI no haber tomado en cuenta las coacciones de la
competitividad que imponia eI surgimiento de nuevos paises
agroexportadores, signific6 que eI subcontinente perdiera
sus posiciones fuertes hasta el punto de ocupar un lugar muy
modesto -aproximdamente 40/0- en la venta de productos
basicos.

El ejemplo de la economia de plantaci6n de la Costa de
Marfil permite comprender las reIaciones entre las dinami
cas deI mercado mundial y las deI estado de Costa de Marfil,
cuya configuraci6n politica, econ6mica y social se ha apoya
do en la agroexportaci6n. Seftalaremos pIimero que Costa
de Marfil suministra todavia la tercera parte deI mercado
mundial deI cacao, aunque la llegada de rivales asiaticos y
americanos ha modificado la situaci6n desde principios de
los aftos ochenta, periodo en que eI pais proveia 50% de las
entradas. La sobreproducci6n es ya estructural, y comprome
te la mecanica extensiva de la producci6n de Costa de Marfil,
que consideraba compensar la baja de los precios mundiales
por medio de una expansi6n espectacular de las superficies
cultivadas y el incremento masivo de la producci6n. Esta
estrategia, que eI Estado alent6 mucho, tanto para satisfacer
una base social de pequeftos plantadores,como para preser
var los derechos de aduana a la exportaci6n por la Caja de
Estabilizaci6n, garantiz6 la duplicaci6n de la producci6n deI
cacao entre 1980 y 1989. Ya se oponen a eIlo los limites deI
frente de tala agrfcola en la orilla deI parque de Taï y la
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frontera con Liberia. Ademas, el considerable incremento de
las cantidades entregadas al mercado mundial contribuy6 a
la cafda vertiginosa de los precios mundiales. De modo que
podemos pensar que el cielo africano deI cacao se esta
acabando, en beneficio de los pafses asiaticos cuya competi
tividad productiva y cuyo potencial territorial son mucho
mas eIevados. Lo mismo ocurre con el café, cuya producci6n
por hectarea ha disminuido 50% en los ultimos veinte mos,
mientras que las superficies cultivadas aumentaban 75%. La
competitividad de Costa de Marfil en este mercado se en
cuentra ademas amenazada por Indonesia, cuyos rendimien
tos son tres veces superiores.

La valorizaci6n extensiva de las plantaciones ha sido
durante mucho tiempo el motor principal deI control estatal
de la economfa de Costa de Marfil. Polariz6 la riqueza nacio
nal en torno a la zona de cultivo deI cacao, y a Abidjan,
interfase polftico, comercial y fmanciero con el mercado
mundial. Ademas, ha sido para el Estado el incentivo finan
ciero de su polftica "elientelista", ya sea por medio de una
nueva distribuci6n selectiva de los derechos arancelarios a
la exportaci6n, recaudados por la Caja de Estabilizaci6n, 0

bien, al otorgar a unos cuantos allegados el acceso prioritario
a "cuotas polfticas" de exportaci6n, 0 por ultimo, al distri
buir a elienteIas polfticas un derecho de intermediaci6n entre
los productores y los negociantes deI mercado mundial. Un
pequeiio numero de operadores controla de este modo casi
la totalidad deI negocio, un verdadero oligopolio de exporta
dores bajo tutela deI Estado, a cambio de arreglos mas 0

menos formales. No cabe duda de que este modelo agroex
portador, intensivo y rentista esta a punto de desaparecer,
aunque la devaluaci6n deI franco CFA 10 haya revitalizado
provisionalmente: eI alza de los precios deI café y deI cacao
favoreci6 antes que nada a la Caitsab, que habrfa recaudado
38% y 48% respectivamente deI valor agregado total de estos
sectores en 1994, en lugar de 22% y 6% antes deI cambio de
paridad. DeI mismo modo, eI Estado se retract6 rapidamen
te, después de la devaluaci6n, ante el proyecto de ceder a las
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cooperativas campesinas la funci6n de comercializaci6n de
las cosechas que se reservaban seIectivamente a los allegados
al régimen.

De este ejemplo de Costa de Marfil podemos destacar
tres observaciones que son validas para todos los paises de
Africa occidental, 0 al menos para los paises cuyas econo
mias se han apoyado en la gesti6n extensiva de las rentas de
explotaci6n agricola, petrolera 0 minera.

La primera concierne a la gesti6n estatal de las 16gicas
deI mercado mundial; la desconexi6n progresiva de las eco
nomias subregionales sanciona la naturaleza extensiva de la
explotaci6n de los recursos locales, que engendra simulta
neamente la caida de los precios mundiales y la decreciente
rentabilidad de la explotaci6n. Los impuestos estatales rein
vertidos en eI equipo de las unidades de producci6n 0 la
restructuraci6n de los sectores exportadores resultaron esca
sos, de modo que la desventaja de competitividad ha reduci
do progresivamente la proporci6n de las ganancias de los
productores. El sector minero no se queda atras: la ausencia
de prospecci6n autofinanciada por los paises productores
durante los anos ochenta y de reorganizaci6n de los sectores,
acarre6 un decremento general de la producci6n y de las
ventas -con excepci6n de los yacimientos auriferos- en
beneficio de las producciones latinoamericanas, asiaticas y
occidentales. Asimismo, el sector deI uranio de Niger propor
cionaba 42% de las entradas presupuestarias deI pais en
1979, deI que s610 una infima parte -menos de 4% para eI
ano de referencia- sirvi6 para mejorar la productividad de
la explotaci6n minera.

La segunda observaci6n sugiere que la desconexi6n deI
mercado mundial es un proceso relativamente independien
te deI volumen de las exportaciones: el incremento de la
producci6n no implica un contenido en valor, que es eI unico
que se toma en cuenta en la reIaci6n con la economia mun
dial. El ejemplo deI café de Costa de Marfil, cuya producci6n
aument6 desenfrenadarnente hasta el desplome de la campa
na 1992-1993, eI deI cacao que ya hemos evocado, y eI alza
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temporal deI cacahuate hasta fines de los allOS setenta, Hus
tran las debilidades de las politicas basadas en una exporta
cion creciente de bienes primarios en contextos de ren
dimientos unitarios decrecientes. La historia seiiala que la
participacion en la economia mundial no es cuestion de
cantidades 0 de produccion, sino de adaptacion continua al
funcionamiento, aunque sea desigual, deI conjunto de los
circuitos de valor que vinculan las economias particulares
(Braudel, 1979).

La tercera observacion concierne a la tendencia de los
estados a "internalizar" las dimimicas locales impulsadas por
eI comercio mundial. Lo hemos visto con la intermediacion
del cacao. Lo mismo ocurrio con las implicaciones deI boom
del uranio de Niger en los sectores deI transporte, la cons
truccion, las infraestructuras viales, la importacion de equi
pos y el abastecimiento de materias primas. Todos estos
nuevos mercados fueron concedidos seIectivamente a esta
blecimientos publicos 0 allegados al poder.

En el sentido opuesto, la posicion de Africa en las expor
taciones de los paises desarrollados es sumamente reducida,5

inc1uso en eI casa particular de las relaciones que aun vincu
lan las antiguas potencias coloniales con muchos Estados de
la subregion. Asi, las ventas de Francia al continente solo
representan 6.8% deI conjunto de sus exportaciones en 1993,
yapenas 1.2% para los paises miembros de la "zona franca";
ademas el mercado africano registra una baja constante
desde hace una década. Los proyectos de inversion de los
operadores franceses han sido particularmente escasos des
pués de la devaluacion: de las intenciones francesas de inver
sion en Africa, 30% concernia a los paises de la "zona franca"
en 1994, en lugar de 80% a mediados de los allOS ochenta. El
nuevo despliegue de capitales favorece mas bien a Nigeria,

5 Se observan claramente los efectos de la contracci6n de los intercambios con
el exterior para los paises euyo nivel de "apertura" suele ser elevado: en el periodo
1980-1990, de estas tasas de apertura (1 +X/PIB). calculadas con base en las World
Tables dei Banco Mundial, la rms baja fue en Burkina Faso (28%), y la rms elevada
en Togo (67 por ciento).
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Africa austral y, en menor medida, a Costa de Marfil. El
desligamiento reciente deI Banco Paribas, principal accionis
ta de la poderosa empresa comercial francesa SCOA, resulta
significativo al respecto; cedi6 muchos de sus intereses en la
distribuci6n regional, el autom6vil, los supermercados, la
informatica, etc. Los flujos comerciales de Gran BretaÏla y de
sus antiguas colonias siguen la misma tendencia.

Que se atribuya a un efecto previsible de los mecanismos
de la dependencia, 0 a un manejo desastroso de las 16gicas
deI mercado mundial, esta situaci6n tiende a confirmar la
hip6tesis de una desconexi6n duradera de la regi6n respecto
a la economia mundial. Desde este punto de vista, contraria
mente a la historia de todas las transiciones al capitalismo en
las que el comercio foraneo precedi6 y foment6 la formaci6n
de "espacios econ6micos territorializados" basados en sus
mercados internos (Lipietz, 1986), eI subcontinente africano
no pudo apoyarse en las posiciones que el mercado mundial
le atribuia, por mas desvent.yosas que hayan resultado, para
convertirlas en un incentivo de la acumulaci6n y dei consu
mo local. La participaci6n en la economia mundial fue, a la
inversa, sometida a la gesti6n estatal y territorial de las eco
nomias africanas, con el riesgo de una ruptura total entre un
mundo de los negocios que vive de los recursos de la expor
taci6n, y operadores privados que se valen de las debilidades
dei tejido reglamentario.

Crisis dei campo estatal y dei modelo de industrializaci6n

La crisis de las economias africanas es antes que nada la deI
campo econ6mico estatal y rentista cuya expansi6n continua,
desde las independencias hasta la fecha, ha contribuido am
pliamente al endeudamiento general6 y absorbido una parte

6 En MaH por ejemplo, la repartici6n dei dinero disponible de la deuda a
finales de 1987 demuestra que casi no concierne a la agricu1tura, la educaci6n y la
salud, pero ·sirvi6 en 37% para equilibrar la balanza de pagos y para volver a
estructurar; es decir, para pagar la cuenta de una mala gesti6n endémica pero muy
bien tolerada", Brunet Jailly (1995).
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creciente de los productos internos. Desde 1980, la propor
cion dei consumo publico en el PIB dei subcontinente se
establece en 17%, y rebasa de cinco a seis puntos la de los
otros continentes en vias de desarrollo. En Africa occidental,·
esta proporcion se ha elevado en casi todos los paises, con
excepci6n de Ghana. Durante el periodo 1985-1990, en el
que los ajustes intentaban reducirlo, progres6 sin embargo
en nueve paises de la subregi6n.7 El presupuesto de los
estados (deficitario en 15 paises) se encuentra ya entre la
espada y la pared. Por un lado, las entradas fiscales disminu
yen debido tanto a la recesion de las actividades internas
sujetas a los impuestos y a las pérdidas de entradas arancela
rias, como a la "informalizacion" de las actividades economi·
cas de produccion y de comercio, por ejemplo en Benin,
Niger, Cameron y Senegal; por el otro, el nivel de los gastos
presupuestarios sigue siendo elevado: en 1991, la masa de los
salarios representaba toclavfa 6% dei PlB subregional, mien
tras que se elevaban los intereses de la deuda. Los t1nicos
ahorros realizados conciernen a los gastos de equipo de la
funci6n publica (en Costa de Marfil) éstos apenas repre
sentaban 3% dei PIB, en lugar de 10% de los buenos mos.
Desde 1985, las finanzas publicas de numerosos estados de
Africa occidental ya no pudieron participar de manera signi
ficativa en los programas de inversion y, unos mos después,
dejaban de hacerse cargo de la totalidad de los gastos llama
dos "de soberania", mientras que se acumulaban los atrasos
de salarios y las deudas internas.

Sin embargo, es el sector de las empresas y funciones
publicas el que mas contribuye al derrumbamiento dei cam
po estatal rentista: concebido coma el lugar central de las
clientelas politicas a las que se otorgaron cargos de responsa
bilidad, 0 simplemente, algunos empleos (Amselle, 1985),
tras haber absorbido una gran parte de los impuestos publi
cos recauclados en la agroexportaci6n y participado amplia-

7 Datas dei Banco Mundial (1991J) de quince paises cuyos datas estân disponi
bles, dos tienen una proporà6n inferior a 10%, siete entre 10 y 15%, tres entre 15 y
20 %, Ydos -Costa de Marfil y Chad- superior a 20 pol' cîento.
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mente en el incremento de la deuda extema, este sector no
result6 ni rentable ni eficiente. El modelo de industrializa
ci6n por sustituci6n a las importaciones casi siempre se em
prendi6 con base en participaciones dei Estado, asociadas 0
no a financiamientos extranjeros. El capital privado local
s610 se integr6 a este modelo de manera marginal, ya sea por
medio de accionistas minoritarios encargados coma en Cos
ta de Marfil de la intermediaci6n entre las empresas y las
administraciones, 0 mediante empresas privadas nacionales
cuyos propietarios sollan ser funcionarios readaptados en los
negocios 0 antiguos dignatarios, coma en Burkina Faso (La
bazée, 1988).

No se conoce bien el parque de las empresas publicas de
Africa occidental: los inventarios dei Banco Mundial calcula
ban que eran 1108 en 1986, pero esta cifra resulta segura
mente subestimada, ya que la definici6n adoptada es muy
restrictiva y es muy dificil contabilizar en esta materia. Lo
cierto es que Nigeria, que posee mas de 300 empresas estata
les, es el ejemplo de una ambiciosa polltica de importaci6n
-sustituci6n y de industrializaci6n pesada, emprendida du
rante el boom petrolero; en aquel entonces los ingresos de
exportaci6n le daban al gobiemo federal los recursos para
invertir- a veces para proyectos desmesuradosB en la petro
quimica, la siderurgia, las fabricas de cemento, asi coma para
participar en el capital de las empresas de bienes de consu
mo. La considerable expansi6n de la industria de Nigeria se
basaba en fundamentos que se revelaron fragiles a principios
de los ochenta. Por un lado, padecieron la disminuci6n dei
poder adquisitivo de los nigerianos, que se habia deteriorado
debido a esta absorci6n de los capitales por parte de las
empresas publicas; y por otro, la baja de los precios dei
petroleo quit6 a estas empresas las divisas necesarias para la
cornpra de insumos y para la renovaci6n de los equipos. En

8 Por ejemplo para el programa siderurgico de Ajaokuta, verdadero "pozo
air6n" que absorbe desde hace una década enormes financiamientos y esta inacaba
do, mientras que pequefias unidades de producci6n sidenirgica 5610 funcionan 15%
de su capacidad.
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definitiva, el sector industrial publico solo contribuyo de
manera marginal con el crecimiento dei producto interno de
Nigeria, pero participo ampliamente en el endeudamiento
de su economia.

El conjunto de los paises, independientemente de la
dimension de sus mercados internos, establecio una industria
lizacion de caracter extensivo que imponia, a nivel arancela
rio y fiscal, una intensa actividad legislativa y reglamentaria
con el fin de protegerla de la competencia extranjera. Esta
proliferacion reglamentaria, resulto ser un poderoso incenti
vo para la expansion dei campo estatal rentista, ya que a cada
ley correspondia el surgimiento de un doble espacio artificial
de rentabilidad: el que creaba el desfase con los precios
mundiales, y el que permitia también gobernar mediante la
excepcion a la ley, mas que por medio de ésta (Giri, 1989).
Con todo, el valor agregado de dichas unidades de produc
cion no pudo superar su endeudamiento. Tampoco las cos
tosas oficinas de comercializacion de los bienes agricolas
resultaron rentables: en Niger yen Burkina éstas apenas con
tribuyeron 10% al de la comercializacion de los cereales. Pero
estos establecimientos gravaron los recursos publicos, y en
ciertos casos llegaron a limitar la participacion deI sector
privado nacional. El sistema bancario, principal artifice de la
distribucion desigual, fue el encargado tanto de financiar el
sector publico y parapublico -en Costa de Marfil, este sector
acumulo 150 mil millones de francos CFA de pago atrasado a
las instituciones financieras-, coma de practicar el crédito
preferencial para unos cuantos operadores protegidos y algu
nos politicos. Los bancos de desarrollo (Senegal, Niger 0

Benin) fueron los primeros que visitaron antes de ser liqui
dados y puestos bajo tutela (Burkina Faso), 0 restructurados
(Mali). Tan solo en Union Monetaria de Africa occidental
(UMOA), doce bancos y establecimientos financieros de parti
cipacion estatal se encuentran en liquidacion 0 en restructu
racion.
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DINAMICAS EMPRISARIALES E INfEGRAClON REGIONAL

Las dificultades de la economia africana, debidas a 16gicas de
Estado "clientelistas"y rentistas, de ninguna manera significa
que no esta pasando nada al sur deI Sâhara. Como ya hemos
sugerido, al margen de las politicas publicas aparecieron
estrategias de empresarios privados que se valfan de las
disparidades regionales y de la ausencia de coordinac6n de
las polfticas publicas para prosperar, volver a configurar los
espacios de intercambios y crear polos productivos y corner·
ciales de acumulaci6n. Las redes comerciales de Africa occi
dental constituyen, desde este punto de vista, uno de los
grupos empresariales mas activos y mas antiguos también, ya
que existen desde la era precolonial. A continuaci6n resu
miremos brevemente la historia y la ideologia de estos "gran
des comerciantes de Africa occidental" (Grégoire, Labazée,
1993), antes de examinar, a través de algunos ejemplos pre
cisos, su manera de operar y de influir en la recomposici6n
territorial subregional.

Las redes comerciales contempOTaneas: de la historia precolonial
al soslayo de las reglamentaciones publicas

Desde la era precolonial, al sur deI Sâhara la actividad era
densa, permitia a los comerciantes deI sahel y de la sabana
evacuar hacia Africa deI norte y Egipto eI oro extraido de
Bouré, marfil, algod6n y esclavos, a cambio de importacio
nes de saI gema sahariana, de armas, de caballos y de bienes
artesanales. Este comercio, practicado por caravanas de ca
mellos, dio origen a numerosas ciudades grandes, como
Djenné, Tombuctu, Kong 0 Kankan, desde las cuales se orga
nizaba los mercados. En cambio, estos comerciantes islamiza
dos s610 pudieron adentrarse en la regi6n de los bosques -al
sur dei sexto paraleIo- a finales deI siglo pasado. Anterior·
mente, los intercambios de fierro, saI, natr6n, algod6n y nuez
de cola, si bien eran muy intensos entre la sabana y el bosque,
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transitaban por mercados intermediarios de la zona de con
tacto, que otras poblaciones locales controlaban. Eran pun
tos "de ruptura de carga": el gran negocio islâmico de
"redes", en las que los productos circulaban por comunida
des comerciales unidas, no podia competir con el comercio
de "relevos", en el que los bienes se intercambiaban en la
frontera de cada tribu. La inmigraci6n masiva de los corner·
ciantes sudaneses hacia el bosque ocurri6 durante la era
colonial, en la que los grandes negociantes de la sabana
pudieron acceder libremente a los importantes mercados de
consumo de los paises yoruba e ibo al este de la subregi6n, y
de las concentraciones akan y kru aloeste. El eje principal
de estas migraciones recientes se extendia a 10 largo dei no
Niger, atravesando Nigeria de norte a sur. Otros ejes de
migraci6n comercial aparecieron también, recorridos por
los comerciantes fullé, malinke y haussa.

En toda la subregi6n, estas redes cornerciales islamiza
das, en su rnayona herederas de las grandes corrientes dei
negocio precolonial, controlan la mayor parte de los flujos
interestatales oficiales e informales: cornerciantes diula y
malinke operan entre Guinea, Mali, Burkina Faso y Costa de
Marfil; negociantes wangara en Ashanti y djugu en el centro
de Benin; cornerciantes haussa, entre Niger y Nigeria; cornu
nidad muride que controla los flujos entre Senegal y Gambia;
negociantes yoruba implantados en Benin y en Nigeria; mer
caderes yarse, entre Burkina y Ghana. No es sino en el seno
de estos grupos que se han desarrollado plenamente los
motores de una acumulaci6n y las 16gicas de la rentabilidad.

Estas redes comerciales transestatales construyeron su
base financiera en el comercio de cereales, de tubérculos,
ganado y pesca, y de condimentos locales. Las ganancias
obtenidas en estos sectores se explican tanto por la utiliza
ci6n de una mano de obra barata -s610 se garantiza su
rnantenimiento inmediato, por medio de donativos 0 comi
siones-, corno por las diferencias de precio entre las zonas
de producci6n y las de consumo, 0 entre los periodos de
cosecha y los de distribuci6n. Los vohimenes que transitan
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por estos circuitos internacionales, ya sea de manera oficial
o informaI, son considerables: por ejemplo, se estima en casi
200 000 toneIadas de cereales al ano entre Niger y Nigeria;
las transacciones anuales de ganado pueden alcanzar hasta
12 mil millones de francos; las redes de Mali intercambiarian,
por su parte, entre 100 Y150 000 toneIadas de cereales con
los paises circunvecinos. A la comercializaci6n de productos
alimentarios locales, estas redes han agregado ulteriormente
la importaci6n de arroz, trigo y harina provenientes de los
mercados mundiales: los negociantes de Benin enviaron asi
a Nigeria casi 400 000 toneIadas de estos productos en 1992.
Cabe notar que gracias a estos negociantes, se realiza con
menores costos eI traslado de los productos de las zonas
excedentes hacia las deficitarias, de modo que han constitui
do poderosos "amortiguadores" de las fases de déficit de
cereales.

Estos flujos internacionales de productos agropastorales
a veces entraron en conflicto con los intereses de los poderes
publicos. En efecto, los estados intentaron, a través de ofici
nas nacionales, sustituir a los sistemas privados de comercia
lizaci6n, con eI fin de captar una parte de las ganancias que
éstos acumulaban. Sin embargo, los poderes nunca han 10
grado imponerse en la intermediaci6n alimentaria, debido a
que los costos de funcionamiento de los organismos publicos
de comercializaci6n, asi coma los costos de aproximaci6n,
transporte y almacenamiento, los cuales representan una
parte considerable dei precio final, resultan mas elevados
que los de las redes comerciales privadas. Las autoridades no
han podido organizar la colecta y la distribuci6n alimentaria
cumpliendo con la doble condici6n dei orden de la economia
rentista: abastecer las zonas urbanas con precios baratos, y
generar empleos protegidos yrecursos financieros en el seno
de estos organismos publicos.

De modo que las politicas cerealistas han tenido que
dejar mucho espacio a los circuitos privados, y orientar la
intervenci6n publica hacia el vasto campo deI control de las
importaciones, particularmente de arroz. En otros términos,
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el mercado de los productos alimentidos es muy ilustrativo
de las relaciones de reciprocidad entre unas politicas publi
cas orientadas hacia la capitalizaci6n de diferenciales a la
importaci6n -los estados parecen reticentes a abandonar su
monopolio en las entradas de arroz, 0 su politica de atribu
ci6n selectiva de las cuotas a algunos operadores-, y estrate
gias privadas de comercializaci6n que contribuyen a la
compresi6n de los precios locales, gracias tanto a las moda
lidades practicas de compra de las producciones, coma a la
integraci6n informai de los mercados subregionales.

Las redes comerciales no limitan sus actividades a los
productos agricolas. A partir de los mos cincuenta y mas aun
después de las independencias de los afios sesenta, cuando
se afirmaban la urbanizaci6n y la demanda de bienes de
consumo y de equipo, estas redes buscaron, en el comercio
de productos manufacturados, nuevas fuentes de riquezas.
En efecto, las ciudades costefias, centros de actividades y
puntos de confluencia de los migrantes rurales y de los
pueblos de la sabana, no han dejado de crecer, hasta repre
sentar hoy 66% dei producto bruto subregional.

CUADRO 2
Poblaci6n urbana y rural de Africa occidental, 1960-1990

(miles de habitantes)

Fecha Total Rurales Porcentajes Urbanos Porcentajes

1960 81034 68523 85 12511 15
1970 108160 82723 76 25437 24
1980 143900 90944 63 52956 37
1990 189959 104880 56 83471 44

Nota: Calculado para los 16 pafses de Africa Occidental de referencia. Las
tasas anuales de crecimiento urbano obsel"Vado durante las tres décadas habran sido
dei 7 por ciento.

Fuente: Cinergia (1992) y el Banco Mundial (1993).

En Costa de Marfil, Senegal y Nigeria por ejemplo, los
citadinos representan respectivamente 41, 39 Y 36% de la
poblaci6n, y sus megal6polis correspondientes, contienen
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por si solas 42, 52 Y 23% de la totalidad de los urbanos.
Aunque disminuyô Iigeramente en la ultima década, el creci
miento rapido de las grandes metrôpolis y de una red de
ciudades secundarias constituye ya una realidad tangible en
la que se apoyan las redes comerciales, pues encuentran en
estas ciudades nuevos mercados, se instalan en éstas para
aprovechar la proximidad de las instituciones administrati
vas, e inviertir la mayor parte de las ganancias realizadas. Sin
que se pueda estimar con precisiôn cuanto dinero poseen
estos comerciantes, es probable que representen una parte
considerable dei "capital urbano" acumulado desde las inde
pendencias, recientemente estimado en 200 mil millones de
dôlares en Africa occidental. Fuera de las infraestructuras y
equipos publicos diversos, son por ejemplo los propietarios
mayoritarios dei parque inmobiliario privado, que repre
senta las dos terceras partes de este capital.

A partir de la independencia, las politicas aduaneras y
fiscales se vuelven progresivamente mas complejas, y a me
nudo divergentes entre paises. Entonces, los estados se valen
de las tarifas arancelarias para proteger las industrias de
importaciôn, de modo que la lista de productos sometidos a
licencias para la exportaciôn aumenta considerablemente:
en Costa de Marfil por ejemplo, el numero de productos
controlados se multiplicô por cinco entre 1973 y 1982, Ylos
negociantes que recibieron licencias se escogieron entre
los allegados al poder, e incluso, entre los parientes de los
dignatarios. Los estados controlan de este modo un vasto
espacio rentista, compuesto por un lado de empresas nacio
nales que no estân sometidas a los imperativos de producti
vidad, y por otro, de importaciones controladas de alta
rentabilidad. Ahora bien, estas medidas de restricciôn a las
importaciones impuestas por los poderes han estimulado
automaticamente los flujos comerciales c1andestinos. Incapa
ces de controlar sus fronteras, los estados han perdido pro
gresivamente una parte de las rentas industriales y de los
margenes de licencias a la exportaciôn, en beneficio de redes
comerciales siempre listas para esquivar las reglamentacio-
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nes estatales. Esta rivalidad entre estados y grandes comer
ciantes islamizados no se traduce por una transferencia neta
de rentas. En efecto, la competencia de los mercados parale
los, exacerbada por la contracci6n de los ingresos y deI
consumo por cabeza en la subregi6n, obliga a cada red de
comercio a reducir sus margenes de ganancia para conservar
su posici6n en eI mercado. Por consiguiente, la pérdida de
los recursos rentistas controlados por las burocracias no se
compensa totalmente con las ganancias de los empresarios
comerciales.

En algunas ocasiones, los estados quisieron reprimir es
tos flujos c1andestinos de mercancias. Desde este punto de
vista result6 ejemplar eI cambio radical, ocurrido en 1983,
de la actitud de Nigeria ante los movimientos transfronteri
zos. La crisis de los ingresos petroleros de la federaci6n y eI
fracaso de la integraci6n regional emprendida por la CEDEAO,

incit6 al gobierno a implantar una politica de aislamiento
nacional y de represi6n contra los operadores econ6micos de
los paises vecinos. Estos ultimos fueron expulsados deI terri
torio nigeriano en 1983; eI mercado paraleIo entre franco CFA

y Naira fue desmantelado después de la desmonetizaci6n de
la divisa nigeriana en 1984; se militarizaron las fronteras de
1984 a 1986 con el fin de impedir los movimientos comercia
les. En otros periodos, los estados de Costa de Marfil y de
Senegal intentaron también proteger su espado rentista por
medio de un control estricto de las fronteras terrestres. Sin
embargo, estas fases de oposici6n abierta entre poderes
politicos y comerciales no duraron mucho tiempo. En efecto,
se ha impuesto una nueva articulaci6n entre estados y nego
ciantes durante los aiios de crisis. Por una parte, los poderes
se ven ya obligados a tolerar los intercambios paraleIos que
abastecen los mercados internos con precios decrecientes, y
que contribuyen de este modo a compensar en parte la caida
dei poder adquisitivo real y a preservar la paz social; y por
otra, las redes comerciales c1andestinas distribuyen a los
agentes de las administraciones represivas -aduana, policia,
gendarmeria, ejército- considerables ingresos ocultos. De
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hecho, la renta fronteriza se reparte entre los operadores
economicos y algunos miembros de los grandes cuerpos
estatales, de modo que el fraude financia la reconduccion de
las alianzas sociales entre los poderes y sus agentes, en un
momento en que las entradas presupuestarias ya no pueden
cumplir con esta funcion.

En definitiva, las relaciones entre los comerciantes islami
zados y los poderes, revelan una dosificacion sutil entre
tolerancia y represion, en la que se optimizan los intereses
respectivos de los grandes comerciantes, de las instituciones
politicas y de los agentes dei Estado.

Lo cierto es que, a diferencia de las estrategias oficiales
de integracion regional, los actores deI comercio transfron
terizo han demostrado una gran vitalidad; han sabido valerse
de las disparidades economicas y monetarias para desarro
Bar su negocio, de tal modo que los poderes se Beguen a
interesar por sus éxitos economicos. Animan hoy uno de los
unicos sectores de actividad rentable de la subregion. Su
futuro no parece amenazado por la generalizacion de los
programas de ajuste estructural, éstos, que preconizan una
reduccion de los derechos de aduana, se establecen no obs
tante en funcion de las particularidades de cada pais, de
modo que no amenazan las disparidades interestatales. En
cambio, la "delocalizacion" de los fondos acumulados por las
redes comerciales de Africa occidental podria acabar por
prefigurar -0 al menos contribuir- a un nuevo mapa de los
dinamismos interestatales. Es eI casa de las inversiones en
Nigeria efectuadas por negociantes haussa de Niger, 0 de las
inversiones en Burkina que realizan actualmente transportis
tas y comerciantes yarse y diula instalados en Costa de Marfil.

ldeologia de los negocios, ideologia religiosa

Las migraciones comerciales sin duda dieron origen a la
islamizacion acelerada dei Africa negra contemporanea. Ésta
se arraiga en una tradicion antigua de erudicion que produjo
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letrados musulmanes cuya fama solia ir mas alla de la fronte
ra sahariana. Nace en el siglo IX, cuando los mercaderes
soninke entran en contacto con los comerciantes musulmanes
de Africa "camitosemîtica" (parte oriental), y se generaliza en
el apogeo de los grandes imperios mandingue y luego songhai.
La difusi6n dei islam fue constante durante la colonizaci6n
-result6 ser a menudo un instrumento de identidad y de
resistencia ante la dominaci6n colonial- y después de la
independencia. En efecto, la escuela arabe 0 medersa repre
senta una altemativa ante el fracaso generalizado de los sis
temas educativos de tipo occidental que los estados ya no
pueden financiar, como tampoco logran satisfacer las espe
ranzas sociales que suscitan. Si bien el islam es ampliamente
mayoritario en el area saheliana, no se confina a ella. Se ha
extendido bastante lejos en las regiones boscosas y costefias,
a raîz de la implantaci6n de las comunidades comerciantes
diula, malinke, yoruba 0 haussa. Coexisten entonces con los
cultos locales y las religiones importadas de Europa, como en
el centro y el sur de Nigeria, donde el area ibo sigue siendo el
\inico enclave exclusivamente cristiano, 0 en el area akan de
Costa de Marfil.

La acumulaci6n comercial y la islamizaci6n siempre estu
vieron ligadas en la subregi6n, y los intentos dei Estado para
separar los universos religiosos y comerciales no produjeron
los resultados esperados: los ingresos comerciales siguen
financiando inversiones de tipo religioso que, a cambio,
confieren un prestigio y un poder de los que se valen los
comerciantes para valorizar sus negocios. La "desviaci6n"
por parte dei islam dei capital comercial constituye uno de
los motores esenciales de los mecanismos de financiarniento
y de reproducci6n dei mundo de los negociantes, de modo
que se puede hablar de "inversi6n" (Labazée, 1991) para
designar las funciones singulares atribuidas al mundo reli
gioso por los comerciantes. Aunque estas inversiones suelen
efectuarse de manera individual, sus efectos son perceptibles
sobre todo en los grupos de comerciantes que sacan de ellas
diversas ventajas desde el punto de vista de sus n~gocios.
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En primer lugar, las inversiones religiosas unifican las
doctrinas y los ritos oficialmente reconocidos en el sena de
un mismo espacio comercial. Por consiguiente, las relaciones
de negocios adquieren un caracter sagrado que garantiza la
seguridad de los movimientos comerciales. Es el casa entre
Maradi (Niger) y Kano (Nigeria), donde las corrientes comer
ciales, en su mayoria informales, suelen canalizarse en el
sena de las relaciones de comunidades y de cofradias. Dicho
de otro modo, participar en el negocio interregional supone
la aceptacion previa de una orden religiosa, garante de una
conducta profesional socialmente admitida. El crédito co
mercial, que se otorgue en dinero 0 en mercancias, se apoya
ra por ejemplo en un contrato moral entre un cliente y su
proveedor9 concluido ante Dios. En el mundo haussa, en cada
etapa de la cadena de circulaci6n comercial, los extranjeros
deben tenerse confianza mutua, y ésta nace principalmente
de la adhesion a la misma creencia religiosa. Mas que la
pertenencia a una misma familia 0 etnia, la afiliacion colecti
va a una orden confesional es la que garantiza la relacion
comercial con base en una fraternidad designada por el
término de abokin amana. 10

En segundo lugar, el islam desempefla una funcion regu·
ladora en la integraci6n de los recién llegados a los negocios:
de hecho, el reconocimiento de la deontologia y de las jerar
quias confesionales 0 de cofradias, controladas a nivel finan
ciero por los grandes negociantes. resulta indispensable para
quien pretende ingresar a las redes de comercio foraneo. Por
ejemplo, muchos miembros dei movimiento sunnita Yan
lzala se han adherido a esta corriente con el fin de contar con
el apoyo material y con las facilidades comerciales y financie
ras que la wahbiya proporciona a sus discipulos. Los grandes
comerciantes ya instalados disponen asi de un poderoso

9 Dado que unos acuerdos comerciales ilega1es no pueden implicar ninglin
contrato escrito, resulta obvio que s610 se pueden estab1ecer a partir de la confianza
mutua garantizada por una adhesi6n comlin a principios religiosos.

10 Los comerciantes lIoWSfJ usan este término para designar una relaci6n de
cOJUJallZa basada en la Ce religiosa (Agier, 1983).
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incentivo, ya sea para fortalecer su red con clientes y "obliga
dos", 0 por el contrario, para obstaculizar la trayectoria de
un joven considerado coma demasiado ambicioso. He aqui
una de las principales causas de la fragmentaci6n de la
comunidad islâmica de Africa occidental (umma) en diversas
tendencias rivales: los conflictos de influencia entre las co
fradias sufis, y entre éstas y los movimientos de carâcter
reformista 0 fundamentalista, sue1en tener coma unico obje
tivo el traducir en e11enguaje sagrado, rivalidades comercia
les entre negociantes ya ricos yj6venes deseosos de participar
en el festin.

En tercer lugar, el islam implica un c6digo de ética en los
negocios, hecho de prescripciones y de prohibiciones en
materia financiera y comercial. Por ejemplo, las prâcticas
especulativas estân prohibidas: el beneficio comercial se ad
mite en cuanto remunera un servicio ofrecido a la colectivi
dad, y no cuando empobrece a algunos de sus miembros. De
modo que el comprar por debajo de su valor una mercanda
a un productor que tiene una necesidad urgente de efectivo,
o el revender un producto después de haber creado una
escasez artificial en eI mercado, son acciones condenadas
por los usos en vigor. Lo mismo ocurre con la recaudaci6n y
el pago de intereses (riba) al otorgar un préstamo, ambos
formalmente prohibidos. Toda ventaja financiera sacada de
una obligaci6n de reembolsar un monta de dinero queda por
consiguiente exc1uida. Sin embargo, todas las comunidades
de comerciantes musulmanes se valen de la imprecisi6n se
mântica deI riba para obtener una buena remuneraci6n de sus
préstamos: pago por un dependiente de un porcentaje de las
ganancias generadas por el préstamo -que se asimila enton
ces a la participaci6n en un negocio-, entrega de un "dona
tivo" en agradecimiento por un dinero adelantado, mUltiples
formas de renta-venta, etc., de modo que los operadores se
ven obligados a distinguir los intereses conformes (riiba) de
los intereses no conformes (riba) con los usos islamÏcos.

Se podrian mencionar aqui muchas otras obligaciones,
coma eI rechazo de la mentira con fines de lucro, que tienen
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una incidencia directa en el financiamiento de las activida
des. Pero cabe seilalar que este conjunto de usos sagrados,
no esta hecho para que 10 respeten al pie de la letra, y sufre,
en la practica multiples alteraciones y manipulaciones, a me
nudo toleradas. En efecto, la especulaci6n es uno de los
incentivos de la acumulaci6n comercial. Sin embargo las
transgresiones -cuando comprometen la reproducci6n de la
esfera comercial, amenazan las jerarquias y las relaciones de
poder entre las redes rivales, 0 suscitan conflictos de intereses
abiertos entre los negociantes y los estados- exponen a sus
autores a la reprobaci6n de toda la comunidad religiosa, asi
coma a la exclusi6n de los circuitos comerciales.

Por Ultimo, cabe subrayar que las inversiones religiosas
efectuadas por los grandes comerciantes de Niger se deben
a que éstos necesitan, para fortalecer y desarrollar sus nego
cios, poseer un "capital de gracia institucional" (Bourdieu,
1971) reconocido por sus redes de abastecimiento y de dis
tribuci6n. De hecho la autoridad simb6lica de los grandes
comerciantes diula de Mali y de Costa de Marfil ante sus
empleados resulta ser, en ausencia de contrato escrito, la
unica forma de dominaci6n y de tutela que pueden imponer
a aquellos "empleados" quienes, a pesar de ser la base de su
fortuna, no reciben mas remuneraci6n para su trabajo que
regalos 0, en d mejor de los casos, una comisi6n.

En el marco de esta ética de los negocios, el banco
privado moderno nunca desempeil6 un papel clave para la
adquisicion de activos fijos por parte de los comerciantes. De
hecho, en la mayoria de los casos, los equipos de estos
operadores economicos -como los edificios, hangares, vehi
culos, materiales de oficina-, estân financiados con fondos
propios y no con préstamos. Los intereses exigidos por los
bancos no constituyen en este casa el obstâculo cultural
dirimente que podrlamos imaginar. l1 En realidad, las inmo-

Il Los bancos islamicos de la subregi6n que 5610 cobran gastos de gesti6n en
los créditos -estos gastos corresponden por cieno a los intereses que cobra el
sisterna bancario occidental- se encuentran desde este punto de vista en la misrna
situaci6n que este Ultimo.
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vilizaciones corporales de los establecimientos comerciales,
asi como el parque inmobiliario poseido por los grandes
negociantes, que podria servir para garantizar préstamos,
suelen declararse con otros nombres por razones fiscales, y
mas generalmente por desconfianza ante el formidable po
der depredador de los bancos. Por consiguiente, los sectores
bancario y comercial tienden a vivir en una mutua ignoran
cia, a menos por 10 que respecta a compromisos a mediano
y largo plazo; éstos por ejemplo representan 4.6% de la
totalidad de los créditos distribuidos al sector privado de
Niger, y dichos créditos no a1canzan 40% de los empleos
bancarios. Paradojicamente, el unico sector de las economias
de Africa occidental cuya tasa de rentabilidad interna seria
suficiente para cubrir el riesgo de los bancos -tasa estimada
en 14% en 1993-, pide pocos préstamos a largo plazo,
mientras que el sector Hamado moderno no resulta suficien
temente competitivo para proponer proyectos susceptibles
de obtener la confianza de los bancos.

En cambio, las redes comerciales africanas suelen recurrir
al préstamo para financiar una parte de su fondo de opera
ciones, tanto para los negocios oficiales como para los infor
males. En Niger, los bancos privados habian acumulado de
este modo mas de 30 mil millones en préstamos a corto plazo
en 1992, concentrados principalmente en el comercio y la
construccion. Con todo, el uso deI descubierto bancario no
es mas que una de las numerosas maneras de realizar trans
acciones comerciales: los créditos en mercancias y la movili
zacion de fondos de comerciantes aliados, son sin duda los
instrumentos mas usuales, aunque no se proporcionan datos
precisos al respecto. Ademas, los recientes fracasos deI Ban
co de DesarroHo de la Republica de Niger (BDRN) tienden a
alejar a los comerciantes deI banco moderno, ya sea porque
participaron en su crisis, 0 porque una parte de sus capitales
se quedaron congelados en esta institucion.12

12 En efecto, el monto de las cuentas congeladas por el BDRN durante su
liquidaci6n se eleva a 22.5 mil millones, es decir, 79% dei total de los dep6sitos
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Sea 10 que fuere, cabe seiialar que si bien el préstamo de
una institucion financiera puede resultar Iltil para concluir
un negocio de una dimension excepcional, nunca fue la base
de las grandes fortunas deI mundo comercial de Africa
occidental, que se ha dotado desde hace mucho tiempo de
sus propios codigos de funcionamiento, los cuales se ajustan
mejor a las exigencias deI comercio subregional.

La historia de la mayor parte de las grandes fortunas de
Africa Occidental comprueba que eI acceso al capital inicial
depende de la integracion a una red reIacional, a menudo de
inspiracion islamista, en cuyo seno asimilan las practicas pro
fesionales, se traban los contactos necesarios, se aprenden los
grandes ejes comerciales. Ademas, las primeras ganancias de
los comerciantes sirven tanto para aumentar las actividades
como para capitalizar una "riqueza en hombres". Es decir,
aumentar el numero de parientes dependientes y clientes
susceptibles de trabajar para ellos 0 de hacerles un favor
cuando 10 necesiten. Del numero de estos "obligados" depen
dera la amplitud de las actividades y la extension espacial de
la red comercial.

Es cierto que los poderosos hombres de negocios proce
dentes deI movimiento sunnita, designados con los términos
de wahhabites 0 Yan !zala, han modificado considerablemente
las reglas de la distribucion que prevalecian en la competen
cia para la acumulacion de los hombres. Al predicar la par
simonia y denunciar los gastos suntuosos -costo excesivo de
las fiestas religiosas, mantenimiento de una abundante clien
teIa, financiamiento abusivo de las jerarquias de las cofra
dias, por ejemplo-, estos adeptos parecen motivados por una
ética semejante a la deI mundo protestante descrita por Max
Weber (1964), en la que la empresa adquiere su autonomia
respecto a las comunidades, ya sean domésticas 0 religiosas.
Sin embargo, esta racionalizacion de las practicas caritativas
solo parece influir en los comerciantes mas jovenes, a quie-

bloqueados en los cinco estableàmientos financieros que sufrieron reveses a princi
pios de los noventa.
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nes el acceso a los sectores rentistas -coma el comercio de
cereales 0 de textiles cuyos margenes de ganancia son mas
confortables-les fue negado por sus mayores. De modo que
estos comerciantes se han orientado hacia sectores coma las
mercancias generales,n cuya rentabilidad global se debe a la
constancia deI abastecimiento y de la gesti6n de las reservas.
Dicho de otro modo, han encontrado en la denuncia de las
prâcticas ostentosas unajustificacion de sus propias coaccio
nes economicas, y una manera de quebrantar las posiciones
monopolicas de los grandes comerciantes.

Formacian y estructura de un espado econ6mico transfronterizo:
el ejemplo de la frontera Niger-Nigeria

Las redes comerciales tuvieron que establecer rapidamente
su propia organizacion, definir los prindpios comerciales
y financieros que regulan los flujos paralelos entre Niger y
Nigeria, construir el espacio para facilitar las sinergias y con
trarrestar las politicas represivas 0 de control de los inter
cambios. Esta ardua labor de construccion y de mantenimen
to de un espado transfronterizo dinâmico econ6micamente
~e apoya en la presencia deI mundo haussa en ambos lados
de la frontera. Pero no debemos considerar la identidad
"étnica" coma un factor que predispone naturalmente a una
circulacion comercial entre ambos paises, coma tampoco
viene al casa comprender los flujos contemporâneos coma
vestigios de un pasado precolonial. Todos los espados trans
fronterizos de la subregion se orientan hada la capitalizacion
de los recursos surgidos de las diferencias de potencial, de las
dimensiones complementarias de los recursos naturales, asi
coma de las disparidades de cambio, de polfticas economi
cas, de tasacion arancelaria y de régimen fiscal, de modo que
los lazos historieos, religiosos 0 étnicos entre las poblaciones

13 Nos referimos aquf a la comercializaci6n de los productos provenientes en
su mayorfa dei mercado mundiaJ que tienen tasas de mârgenes reduàdas, como los
de la industria agroalimentaria -concentrado de jitomate, lacteos, pastas, etcétera.
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s610 representan "factores de enlace" que se activan mas 0
menos en funci6n de imperativos econ6micos estrictos.
Otras regiones interestatales, que también podrian haber
servido de ejemplo, demuestran que el interés econ6mico
resulta ser el vector primordial de las sinergias fronterizas, y
que los operadores realizan sus oportunidades gracias a un
trabajo de imaginaci6n que elabora una historia comun y
"solidaridades" territoriales, étnicas y religiosas a menudo
putativas.

En fin, el espado de intercambios entre Niger y Nigeria
se compone de grandes centros urbanos dedicados al comer
cio -para Niger, las dudades de Maradi, Zindery Konni son
las mas importantes; para Nigeria, se trata de Maiduguri,
Kano y Sokoto-, y de mercados de concentrad6n y almace
namiento de mercancias, situados cerca de la frontera. En
realidad, toda la zona transfronteriza parece estructurada en
toma dei intercambio interestatal que polariza la actividad
tanto comercial y financiera coma productiva, sin que las
autoridades puedan ejercer un verdadero control sobre ella.

Los flujos interestatales

Una propord6n nada desdefiable de los flujos comerciales
entre ambos paises implica intercambios de productos loca
les, particularmente alimenticios: ganado, chufa, cebolla pa
ra las exportaciones de Niger; mijo, sorgo y maiz para las
exportaciones de Nigeria. A veces, estos movimientos son
intercambios difusos que unen, a pesar de la frontera, pobla
dos vecinos. Sin embargo, la mayor parte de estos flujos
enlazan las grandes ciudades comerciales dei norte de Nige
ria con las de Niger, y participan en el equilibrio alimentario
subregional. En los allOS de sequia y de gran déficit agricola
en Niger, Nigeria puede mandar mas de 300 000 toneladas
de cereales a su vecino dei norte: en el sentido opuesto, la
exportaci6n dei ganado de Niger abastece constantemente
de carne las grandes ciudades de Nigeria.
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Por otra parte, muchos comerciantes de Nigeria, que
suelen establecerse en las grandes ciudades dei norte de su
pais, se surten en Niger de productos dei mercado mundial
cuya importacion esta prohibida.14 Entre éstos figuran prin
cipalmente los textiles holandeses 0 ingleses, los cigarros in
gleses 0 americanos, el arroz pakistani, los licores, los aceites
comestibles y los articulos de lujo; todos estos productos son
objeto de un vasto comercio de transito y rexportacion desde
Niger. A cambio, ciertos dei valor reducido de la naira en el
mercado paralelo de divisas, los comerciantes de Niger im
portan masivamente productos fabricados por la industria de
Nigeria -textiles de baja calidad, detergentes, bienes agroa
limentarios, materiales de construccion y particularmente
hidrocarburos.

Una tercera categoria de transacciones interestatales con
cierne a las transferencias directas de capitales de una ciudad
a otra. AI parecer, no corresponden a ningun movimiento
comercial; es el casa cuando un empresario de Nigeria deci
de mandar nairas a su colaborador de Niger, con el fin de
recuperar francos CFA que luego se convertiran en dolares,
libras esterlinas 0 francos franceses. En efecto, estas divisas
fuertes son muy codiciadas entre los operadores de Nigeria,
quienes desean importar bienes de Europa 0 de Estados
Unidos pero no pueden conseguir las divisas necesarias en
el Banco Central de Nigeria. Cabe notar también que entre
estas transacciones no comerciales, el norte de Nigeria se ha
convertido en un lugar privilegiado de inversion de capitales
y de ahorro de los operadores privados de Niger: la industria
y los bienes inmuebles son polos de inversion frecuentes,
mientras que semejantes inversiones escasean en Niger.

La mayoria de estos flujos comerciales 0 financieros son
ilegales; no estan registrados en las fronteras, y tampoco
pasan por el circuito bancario. Y coma fracasaron los pocos

14 Cabe recordar que, a pesaI' dei movimiento de liberalizaci6n dei comercio
exterior emprendido en 1986, quince grupos de productos todavfa estaban prohibi
dos a finales de 1993 a la importaci6n en Nigeria, con el fin de proteger las
industrias locales.
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•
intentos de los poderes publicos para orientar el reglamento
de las transacciones comerciales hacia cirœitos bancarios
-sistema de cuentas en el Ministerio de Finanzas, câmara de
compensaciôn-, las redes comerciales manejan en mercados
monetarios paralelos, casi la totalidad dei cambio generado
por los flujos entre Niger y Nigeria.

La estimaciôn de los movimientos comerciales clandesti
nos entre Niger y Nigeria resulta particularmente delicada, e
implica métodos de investigaciôn complejos. En 1993, estos
flujos fueron estimados, por 10 que respecta a Niger, en apro
ximadamente 70 mil millones de francos CFA (Grégoire, Laba
zée, 1994) repartidos como se muestra en el cuadro 3.

CUADRO 3
Flujos comerciales clandestinos entre Niger y Nigeria

(millones de.franco~ CFA, 1993)

Exportaciones Porr:entaje Porcentaje
reexportaciones Total dei total lmportaciones Total dei total

Cigarros 16100 66 Azucar 15000 35
Material para

Ganado 3100 13 construcci6n 10000 2g
Textiles 2500 11 Hidrocarburos 6700 16
Otros 2500 10 Cereales 4000 9

Diversos 4000 9
Cigarros 2700 6
Textiles 950 2

Total 24200 100 Total 43350 100
Fuente: Grégoire E. Labazée, u fomtiunnement du marchépamUèIe des changes et

ses incidences sur le commerce cerealier entlllle Niger et le Nigeria. Niamey, Orstom-GRID
Mission de Coopération, 1994.

En la practica, las redes haussa que efectuan transaccio
nes comerciales, han tenido que organizar el espacio para
facilitar las operaciones y mantener cierta prudencia frente a
las autoridades represivas.

De modo que cada gran ciudad es un pilar para los
circuitos de negocios y de finanzas paralelas. Kano, Sokoto y
Maiduguri son, por ejemplo, ciudades comerciales en las que
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se concentran los mayoristas de cereales, cemento, textiles,
bienes de consumo diversos y abonos agricolas. Muchos de
estos comerciantes, cada uno especializado en un sector
-cada categoria de producto estâ controlada, cuando mucho
por una decena de operadores- provienen de Niger y tienen
bodegas dedicadas exclusivamente al abastecimiento de Ni
ger. Cuentan con colaboradores en seis grandes mercados
fronterizos de Nigeria que por su parte mantienen relaciones
estrechas con los comerciantes establecidos en las grandes
ciudades de Niger. Un encargo en firme que contrae un co
merciante de Niger con un abastecedor, se traduce por un
envio de mercandas desde las bodegas de las grandes ciudades
de Nigeria hasta los mercados fronterizos, y luego por el paso
de la frontera mediante diversos medios ilicitos. El encargo se
almacena en Maradi, Konni 0 Zinder, y luego se reexpide
discretamente hacia su destino final.

La circulaci6n de los bienes es el momento delicado en
que las redes se exponen a la represi6n fiscal, aduanera,
policial y militar. Los comerciantes se protegen mediante
convenciones informales con estas autoridades: cada catego
ria de bienes que pasa la frontera de manera ilegal implica
pagos ocultos a los agentes de la fuerza publica de acuerdo
con un baremo fijo, negociado y sin sorpresa. Es decir, los
comerciantes han logrado despertar el interés de ios miem
bros de las administraciones represivas hacia su actividad.
Sin embargo, cabe distinguir entre los grandes empresarios
comerciales (alkazai) a los que negocian verdaderos acuerdos
ocultos, de modo que gozan de una protecci6n casi absoluta,
y a los pequeflos operadores deI fraude que prefieren correr
el riesgo de pasar la frontera sin negociaciones previas.

El Ultimo elemento clave de la organizaci6n dei mercado
paralelo radica en la necesidad de iniciar y concluir cada
operaci6n comercial con una conversi6n en la moneda deI
pais exportador. De modo que cada ciudad y pueblo cuenta
con su mercado monetario paralelo controlado por unos
"monederos" (Masu Changi) profesionales. La importaci6n
a Niger de bienes manufacturados, cereales e hidrocarburos
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de Nigeria, por ejemplo, es precedido de una compra de
naira a cambio de francos CFA en las casas de cambio, y a la
inversa para los movimientos de exportaci6n. Sin embargo,
existen dos excepciones: por una parte, algunos comercian
tes prefieren practicar el trueque en vez de pagar una comi
si6n de cambio en el mercado paralelo. Asi, los comerciantes
angl6fonos Bevan a Niger telas de Nigeria que intercambian
directamente por cigarros, sin pasar por los masu changi. Por
otra parte, algunos operadores de Nigeria que buscan fran
cos convertibles, venden productos en Niger a precios de
dumping, con el unico fin de obtener divisas.

La organizaci6n de mercado cambiario paralelo

Ubicadas en los ejes viales importantes que las comunican
directamente con Sokoto y Kano, dotados de una poblaci6n
considerable que les confiere un papel de mercados de
consumo, orientadas por Ultimo hacia el abastecimiento de
bienes diversos a la capital de Nigeria, las ciudades de Konni,
Maradi y Zinder constituyen los principales centros corner
dales y financieros en las relaciones entre Niger y Nigeria.
Aunque es ilegal, el cambio paralelo se tolera en todas estas
cîudades, en las que los cambistas pagan un derecho y estan
registrados en las contribuciones como agentes de cambio y
boisa; en Maradi, estan organizados en un sindicato con un
presidente, un vicepresidente y un tesorero que rigen los usos
de la corporaci6n y las relaciones con las municipalidades y
las camaras de comercio. En Konni, los principales profesio
nales dei cambio desempeftan funciones oficiales, a menudo
politicas. Cabe seftalar que en Malanville -que constituye un
enclave comercial nigeriano en el norte de Benin- los "mo
nederos" desempenan un papel clave en la orientaci6n poli
tica y social de la comunidad nigeriana; en esta calidad
mantienen relaciones constantes con una de las subprefectu
ras vecinas de Niger. En muchos casos, los medios cambia
rios mantienen lazos estrechos con los politicos de Niger, a
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los que financian con sus propios fondos, si no es que son sus
tesoreros locales.

Sin embargo, la tolerancia de la que gozan los mercados
cambiarios paralelos en todas las plazas se debe al papel clave
que éstos desempenan en la regulaci6n de los movimientos
comerciales que se deciden principalmente en estas ciuda
des. Los medios cambiarios son altamente profesionalizados
y concentrados en un numero reducido de operadores que
tratan directamente, 0 por medio de su red de dependientes
el conjunto de los negocios que implican un cambio de divi
sa. Se observa poca ingerencia directa de las finanzas parale
las en el comercio transfronterizo, con excepci6n de los
tratantes en ganado que revenden en Niger las nairas que
sacaron de sus ventas en Nigeria. Mas frecuentes, desde este
punto de vista, son las interferencias con el medio transpor
tista 0 en el caso de los negocios concluidos ocasionalmente.
En Konni, las casas de cambio estân situadas en la plaza de
la mezquita y en la terminal de autobuses junto al mercado.
Los mayoristas que operan ahi conservan las nairas en las
cajuelas de los coches estacionados, asi como en sus domici
lios. Lo mismo ocurre en Maradi, cerca de la terminal de
autobuses y dei BDRN que reunen a los principales cambistas.

AI igual que el comercio, la actividad de cambio se
efectua a escalas muy variadas. Reune a operadores ocasionales:
se trata de comerciantes que, tras haber realizado una expor
taci6n hacia Nigeria, intentan deshacerse de sus nairas sin
tener que pagar una comisi6n a los profesionales. Muchos
comerciantes se convierten asi en cambistas ocasionales cuan
do venden 10 que acaban de ganar. También existenflotantes:
detallistas de nairas independientes que recorren las calles
en busqueda de clientes. Los cktallistas projesionales son por
su parte agentes de cambio que trabajan por su cuenta con
un escaso capital. Compran 0 piden préstamos a los mayoris
tas antes de revender a particulares y pequenos comerciantes,
segun la tasa vigente. Estos agentes estan presentes en todas
las plazas, pero tienden a ser los unicos en las pequenas
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plazas de cambio de Niger, su fondo de operaciones nunca
rebasa un mill6n de francos.

Mas arriba deI circuito financiero estan los mayoristas.
Son pocos en cada ciudad: dos en Konni; aproximadamente
seis en Maradi; mâximo, cuatro en Zinder. De modo que una
decena de operadores domina eI mercado cambiario en
Niger. Aunque son rivales, estos "magnates" deI cambio man
tienen buenas reIaciones entre si y se ponen de acuerdo para
fijar la tasa de cambio y determinar las transferencias de
divisas. Su actividad esta organizada de manera piramidal.
Cuatro adjuntos ayudan a cada mayorista, a menudo parien
tes, quienes administran puntos de venta en los mercados, las
terminales de autobuses, y los pueblos fronterizos cercanos.
Estos dependientes suelen desplazarse a otras ciudades cam
biarias para transmitir informaciones 0 transferir fondos.
Estos adjuntos tienen a su vez a dependientes -detallistas,
"senuelos" por ejemplo-, a los que remuneran con comisio
nes. Algunos "senuelos" se contratan ajornal. El adelanto de
un capital es frecuente entre los diversos niveles de la jerar
quia de los medios cambiarios, comprobandose las cuentas
cada noche.

De modo que se deben distinguir por un lado los flujos
comerciales de pequena y mediana magnitud -que, en eI
casa de la importaci6n ilegal de textiles y el trafico local de
gasolina, por ejemplo, se concluyen con "monederos" deta
llista que trabajan por su cuenta (compran diariamente la
divisa de Nigeria a los masu changi) 0 mas frecuentemente
por cuenta de estos wtimos-, y por otro lado, los flujos de
montos elevados, coma la importaci6n por mayoreo de ce
reales 0 de materiales de construcci6n, que se realizan exclu
sivamente con los grandes mayoristas deI cambio, después de
una negociaci6n porfiada en cuanto a la tasa que se debe
aplicar. La estrategia de los mayoristas consiste en incremen
tar su "riqueza en hombres", es decir, el numero de sus
dependientes que distribuyen la naira al por menor. De
hecho, cuanto mas dura se pone la competencia entre ellos,
mas favorable tiende a ser para la clientela. Por consiguiente,
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los grandes cambistas tienen la esperanza de que los comer
ciantes locales renuncien a abastecerse en Nigeria, 10 que
aumentara otro tanto el volumen de los negocios que subcon
tratan. Cabe subrayar también que en estas plazas, los "mo
nederos" desempeflan un papel de prefinanciadores de
operaciones comerciales cuando los comerciantes que uno
conoce no poseen el fondo de operaciones necesario. Sin
embargo, esta practica deI crédito solo se permite para las
transacciones realizadas rapidamente -en menos de una
semana- puesto que los cambistas procuran no deshacerse
demasiado tiempo de un capital que suelen prestar sin inte
reses. Por 10 tanto, el monto y el plazo de los préstamos
dependen estrechamente de la velocidad de rotacion de las
reservas de naira poseidas por los mayoristas de divisas: solo
se prestan las reservas de divisas nigerianas que los cambistas
no piensan vender en efectivo durante los proximos dias. En
cambio, cuando el préstamo merma el fondo de operaciones
del "monedero", éste cobra una remuneracion en forma de
participacion en los beneficios comerciales realizados por el
que pide el préstamo.

Con todo, el papel principal de los "monederos", el que
explica el caracter profesional de su actividad, radica en las
relaciones que mantienen con sus proveedores de nairas
establecidos en Nigeria 0 en Benin, asi como con sus homO
logos de las ciudades vecinas de Niger. En efecto, Konni,
Maradi y Zinder son ciudades en las que el saldo de las opera
ciones comerciales tiende a ser negativo, de modo que las
necesidades de divisa nigeriana son permanentes. Por consi
guiente, la red relacional de los grandes cambistas, asi como
los densos circuitos de informacion que elaboraron, son los
instrumentos indispensables dei financiamiento del mercado
paralelo y por ende, de la circulacion comercial. De hecho,
garantizan un suministro constante y rapido de nairas tan
pronto como una disparidad de cambio justifica una transfe
rencia. Los grandes patrones de cambio solo obtienen la naira
a través deI juego de transferencias financieras, y no de su
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participacion directa en el comercio transfronterizo, 10 que
explica la "autonomizacion" dei mercado cambiario paralelo.

En las ciudades de Nigeria, las actividades comerciales
como tales, y las dei cambio monetario resultan a la vez espe
cializadas y estrechamente enlazadas. Por una parte, como en
Niger, cada ciudad cuenta con una 0 varias plazas de cambio
paralelo dominadas por un numero reducido de "monede
ros" profesionales. En Kano, los puntos de cambio suelen
ubicarse en el barrio Wappa, en el que se encuentra la mayor
parte de las casas de cambio. Cada casa emplea a unos street
brokers por las calles de la ciudad, que recaudan directamente
las divisas, 0 que mandan clientes a su patron. A pesar de ser
rivales, los responsables de las casa de cambio se reunen
todas las mafianas para estimar las reservas de divisas dispo
nibles en la ciudad, enterarse de las tasas practicadas en las
plazas vecinas yen Lagos, con el fin de establecer la cotiza
cion. Ésta se fija en la mafiana, como a las Il (se aplica la tasa
de cambio dei dia anterior a las compras que preceden dicha
cotizacion). Sin embargo, esta tasa puede cambiar varias
veces al dia en funcion de las transacciones efectuadas local
mente, y de las informaciones que provienen de Lagos.
Ademas dei franco CFA, las principales divisas negociadas son
el dolar, la libra esterlina y libanesa, el franco francés y el
marco. Se observa el mismo tipo de organizacion en Sokoto
y en Maiduguri. Cabe notar que una vez mas los actores dei
cambio paralelo son distintos a los dei mercado local, y que
la especializacion dei oficio de cambista se manifiesta en
todas partes por la existencia de asociaciones jerarquizadas,
dirigidas por un presidente.

Sin embargo, cambistas y comerciantes de Nigeria son
interdependientes, ya que una de las funciones de estos
mercados de cambio es precisamente el convertir los francos
CFA provenientes dei saldo comercial positivo de los operado
res de Nigeria, ya sea en nairas 0 en divisas fuertes. La regla
en vigor confiere a la naira un papel clave para todas las
divisas. Por consiguiente, una conversion en dolares de un
ingreso en francos CFA proveniente, por ejemplo, de la expor-
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taci6n de mercancias a Niger, induce una acumulaci6n de las
comisiones que sue1en cobrar los brOMrS en las operaciones
de cambio CFA-naira, y naira-d6lar. Los grandes comerciantes de
Kano y de Sokoto mantienen re1aciones estrechas con los
cambistas de la plaza a los que surten de francos, general
mente a cambio de nairas.

Para e1 aiio 1993, se estima en 13.~ mil millones de fran
cos CFA las entradas de nairas comerciales en e1 mercado cam
biario parale10 de Niger, y en 24.4 mil millones las salidas de
nairas. Esta situaci6n se debe al déficit comercial registrado
por Niger, que exporta poco y compra grandes cantidades de
bienes a Nigeria. En conjunto, la falta de divisa nigeriana en
Konni, Maradi y Zinder habria alcanzado Il mil millones de
francos CFAen 1993. Por 10 tanto, la tasa de cambio de la naira
tiende a orientarse al alza, y la diferencia que se crea asi con
las ciudades deI norte de Nigeria justifica las transferencias
constantes que compensan esta disparidad. No debe sorpren
dernos el que estas transferencias clandestinas de efectivo,
efectuadas en bailles y costales llenos de nairas, s6lo se
puedan realizar con la seguridad que ofrecen las re1aciones
s6lidas establecidas con base en una misma pertenencia
religiosa, fortalecida ademas por la antigüedad de los lazos
que los unen.

Sinergias de los espacios transfronterizos

En muchos aspectos, la afirmaci6n de espacios econ6micos
transfronterizos en la subregi6n modifica la situaci6n de la
economia rentista estatal. El ejemplo de Niger y Nigeria
sugiere que un profundo movimiento de reconfiguraci6n de
la economia productiva se esta realizando, y a partir de la
iniciativa de las redes comerciales se extiende al conjunto de
las inversiones de capitales. En efecto, es frecuente que ope
radores econ6micos de Niger -y, cabe subrayarlo, miembros
de1 ambito politico-administrativo-, inviertan fondos en la
industria deI norte de Nigeria, valiéndose de sus potenciali-
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dades exportadoras; por 10 tanto, contribuyen a la expansion
manufacturera de dicha region a expensas de las industrias
de importacion-sustitucion de su pais. De hecho, la devalua
cion de la naira en los mercados paralelos desde 1986 aca
rreo en seguida una "delocalizacion" dei ahorro privado y
ambos fenomenos destrozaron el modesto tejido industrial
de Niger establecido con fondos publicos en las dos primeras
décadas de independencia. En total, una quincena de las
principales unidades industrializadas de Niger cerraron bajo
la presion de la competencia de los productos nigerianos dei
contrabando. Si bien el espacio de intercambio hace prospe
rar la industrializacion dei norte de Nigeria estimulada por
los mercados de sus vecinos francoparlantes, también pro
porciona algunas ventajas al sector informai urbano de Ni
ger, que se vale de la entrada a bajos costos de las materias
primas, bienes intermedios y equipos provenientes clandesti
namente de Nigeria. Los artesanos dei textil, de la metalurgia
y de la madera se abastecen asi exclusivamente en los merca
dos fronterizos; dei mismo modo, las necesidades nacionales
de hidrocarburos quedan cubiertas en mas de 50% por el
gaz oil y la gasolina de contrabando -yen 90% en las
ciudades fronterizas de Maradi, Zinder y Konni-. Podemos
hacer la misma observacion respecto a la actividad agricola
de Niger, indirectamente mantenida por la importacion île
gal de abonos de Nigeria.

Basadas en un principio en oportunidades estrictamente
comerciales elaboradas por redes islamizadas, las zonas fron
terizas tienden asi a reorganizar en su seno la actividad pro
ductiva y a readaptar los insumos -mano de obra, capitales,
instrumentos de trabajo, etc.- con base en principios de ven
tajas comparativas. La expansion de los espacios transfronte
rizos induce también multiples actividades de intermediaris
mo comercial y financiero -10 hemos podido observar con
la organizacion dei mercado cambiario paralelo-, asi como
oficios especializados en la circulacion de la informacion.

Por otra parte, estas areas dinâmicas de intercambio y de
division dei trabajo ocasionan considerables crecimientos
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que a menudo no corresponden a los esquemas de urbaniza
cion establecidos por las autoridades. La expansion de Mara
di es ilustrativa, representa un verdadero polo comercial de
Niger, que ha sabido imponerse economicamente a la capital
Niamey. Lo mismo ocurre con la pequeiia ciudad de Konni,
que desde hace diez aiios se ha vuelto una aglomeracion mas
atractiva para los migrantes que muchos municipios dei pais.
También se podria citar el caso de la ciudad de Korhogo,
situada en el norte de Costa de Marfil, cuya tasa de creci
miento -la mas elevada del pais- se debe a la funci6n que
desempeiia en los circuitos subregionales de intercambio.
Estos crecimientos urbanos singulares acarrean una consid
erable modificacion de los circuitos de financiamiento de las
infraestructuras locales. En efecto, los grandes comerciantes
situados en esta ciudades reinvierten una parte de los fondos
capitalizados desde los mercados paralelos en inversiones
colectivas que ilustran la magnitud de su riqueza. Si bien los
financiamientos se orientan hacia la edificacion de lugares
sagrados y religiosos, sirven también para la creacion de
dispensarios, escuelas, pozos y sondeos, etc. Paradojicamen
te, las autoridades municipales y los servicios administrativos
descentralizados, cuyos recursos escasean debido a la crisis
de las finanzas publicas, se ven obligados a recurrir a los
comerciantes para asumir sus gastos de funcionamiento y de
equipamiento.

De una manera mas general, las relaciones entre los
hombres de negocios de Africa Occidental y las autoridades
politicas y administrativas se transforman conforme se van
afirmando espacios economicos transfronterizos dinamicos.
Por otra parte, el proceso de democratizacion que concierne
a muchos paises de la subregion parece acelerar estos cam
bios. Relativamente autonomo respecto a los poderes, dota
do de una base financiera considerable, el capital comercial
subregional se encuentra en el corazon de la nueva configu
racion politicofinanciera: por su respaldo economico y su
autoridad sobre las comunidades religiosas, por la amplitud
de sus redes de dependientes que pueden movilizar con fines
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militantes, es capaz de apoyar tanto las ambiciones de los
antiguos partidos unicos, coma las nuevas organizaciones
politicas.

Esta situaci6n resulta, en muchos aspectos, singular. En
primer lugar, el multipartidismo revela el poder de consa
graci6n politica que tienen desde hace mucho tiempo los co
merciantes, particularmente en los paises sahelianos: éstos
influyen en la fama de los hombres politicos, en los partidos
y en las alianzas; coma ocurre en Burkina Faso, donde cada
escutrinio es precedido de una competencia para captar el
apoyo de los comerciantes diula y yarse; asimismo en Niger,
donde los magnates de los mercados cambiarios paralelos
cFA-naira suelen ser miembros notables de partidos y admi
nistrar sus tesorerias regionales. En segundo lugar, los
estados no pueden aplicar estrictamente las reglamentacio
nes aduaneras y fiscales a estos negociantes. De modo que
dependen de su buena voluntad, tanto para el financia
miento de infraestructuras regionales, como para cubrir
los gastos continuos de las instituciones de la democracia:
recientemente, las autoridades agradecieron oficialmente
a unD de los grandes negociantes de arroz de Niger por el
"patriotismo de los adelantos en tesoreria que ha concedi
do al Estado en momentos dificiles, y ahora le toca al
gobierno ayudarlo con exoneraciones excepcionales, adua
neras y fiscales." En tercer lugar, el apoyo politico de un
comerciante implica tanto una 16gica militante coma una
estrategia comercial, ya que espera sacar reciprocamente,
ventajas financieras 0 protecciones a cambio de sus inver
siones politicas.

Esta nueva dinâmica financiera encierra también la oportu
nidad para los medios de negocios de acceder a las instancias
dirigentes de los partidos politicos, yen ciertas ocasiones, de
crear su organizaci6n. Del estudio de la composici6n social
de los 17 partidos oficiales en Niger en 1993, se destaca que
los operadores privados representan 17% de los 416 respon
sables de los 6rganos dirigentes, y que dos de estos partidos
fueron fundados por promotores de gran envergadura. La
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mismo en el parlamento, donde los comerciantes ya gozan de
una amplia representaci6n. En Costa de Marfil, varias dipu
taciones deI norte estan en manos de personalidades deI
mundo de los negocios. También en Nigeria la nueva y
poderosa influencia de los capitalistas negociantes, indus
triales y financieros modifica la configuraci6n federaI. Los
operadores, acostumbrados hasta hace poco a financiar dis
cretamente las ambiciones de los miembros de la c1ase poli
tica, se impusieron ya en el escenario dei poder.

Cabe seiialar que este surgimiento deI mundo de los
negocios en el ambito politico acentua la desarticulaci6n
financier a de los estados. Actualmente, la informalizaci6n y
la desfiscalizaci6n se imponen en todas partes sin que las
autoridades tengan los medios politicos para impedirlo. Pero
a largo plazo, conforme se va afirmando el proceso de
control de las decisiones econ6micas por parte de los comer
ciantes, éstos parecen tener la oportunidad hist6rica de
favorecer la transici6n al mercado, aunque tengan que "pa
trimonializar" las politicas econ6micas en si. En fin, la histo
ria deI capitalismo occidental, asi coma la de los nuevos
paises industriales, no es sino la de la sumisi6n de las estruc
turas estatales ante los intereses bien comprendidos dei mun
do de los negocios.
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LOS HARINEROS y EL ESTADO EN BRASIL:
LAS ESTRATEGIAS DE DOS GRANDES

GRUPOS ANTE LA INTERVENCI6N
y EL RETIRO DEL ESTADO (1967-1992)

ANA MARtA KIRSCHNER *

En 1967, el gobierno militar establece una nueva legislaci6n
muy intervencionista --el Decreto Ley 210 (27.02.1967)-,
que fija la oferta y la demanda de los derivados dei trigo, y
en la cual el Estado desempeiiaba el papel de agente produc
tivo. Esta ley seguiria en vigor hasta 1990, aiio en el que el
gobierno de Collor de Mello la sustituye por la Ley 8 096.
Ésta estipula que el Estado quedara apartado de las activida
des relativas al sector dei trigo.

El presente estudio analiza la formaci6n y la estrategia de
dos grandes grupos harineros en Brasil. El primero, Bunge
& Born, es un grupo multinacional de un pais periférico
(Argentina) establecido en Brasil desde principios de siglo;
el segundo esJ. Macêdo, de origen brasileiio, que inici6 sus
actividades en los aiios cuarenta. El anâlisis abarca tres perio
dos: antes de la regulaci6n (hasta 1967); durante la regula
ci6n (1967-1990); y después dei desligamiento dei Estado
(1990-1992).

Como en otros sectores industriales, las facilidades con
cedidas por ei gobierno para la importaci6n de maquinas
han sido decisivas en la constituci6n dei sector harinero: la
mayor parte de las industrias de este sector se constituyeron
en los aiios cincuenta. En el caso dei trigo, la coyuntura inter-
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nacional y la situaci6n ca6tica del sector justifican el que la
intervenci6n econ6mica haya a1canzado semejante amplitud.

En un incremento en el que la privatizaci6n y los dogrnas
neoliberales se generalizaban, la reflexi6n en torno al desli
garniento del Estado y a las estrategias de los actores en cues
ti6n nos llev6 a forrnular varias preguntas a las cuales hemos
intentado contestar conforme se iba desarrollando nuestro
anâlisis. Nuestra hip6tesis principal es que la legislaci6n
instaurada por el Decreto Ley 210 aport6 ventajas a la na
ci6n y a los agentes productivos del sector, pero los grupos
Bunge & Born yJ. Macêdo han utilizado de distinto modo,
acorde a las caracteristicas de cada uno, las ventajas que trajo
la regulaci6n correspondiente.

Es preciso exponer de antemano el enfoque de nuestro
anâlisis para la presentaci6n de estos dos grandes grupos. El
presente estudio ha tomado en consideraci6n los dos aspec
tos siguientes: estrategia escogida, organizaci6n y selecci6n
de los dirigentes que resultaron importantes en la gesti6n de
estos dos grupos. Tarnbién aludiremos en varias ocasiones a
las relaciones estrechas que mantienen ambos grupos con el
Estado. Sin embargo, dado que en Brasil es frecuente la
proximidad entre los empresarios y el gobierno, este aspecto
no constituye una caracteristica particular ni de los empresa·
rios ni de los dos grupos analizados.1 La gesti6n de estos
consorcios obedece a dos razones distintos. Por 10 tanto, el
comportarniento de sus dirigentes resulta ser tarnbién, desde
varios puntos de vista, diferente.

1 En Brasil, el Estado foment6 la industrializaci6n, no s610 al hacerse cargo de
las inversiones mois pesadas; es decir, la infraestructura, la energfa, los productos
intermediarios. asl coma algunos bienes de equipo. También aplic6 polfticas muy
vent;uosas para los capitales industriales, co~o créditos subsidiados, facilidades para
la importaci6n de equipos industriales, entre otras polfticas destinadas a garantizar
una fuerte rentabilidad dei capital. Las industrias brasileiias y multinacionales han
desarrol.\ado estrategias que siempre toinaban en cuenta la disposici6n dei Estado
para ayuc\arles.

P. Salama y J. Valier (1991), L'Amérique latine dans la crise; l'indwtrialisation
pervertie. Nathan, Paris. N.V. Luz (1975). A luta pela indwtrializ.aaJo do Brasil: 1808 a
1930, Alfa· Omega, 2a. ed., Sào Paulo.
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Cabe destacar las caracteristicas de ambos grupos, ya sea
en sus ambitos reglamentario, politico y social, 0 en sus orga
nizaciones internas, es decir en sus orientaciones culturales,
sus estrategias econ6micas, y las relaciones personales esta
blecidas en el seno de las empresas pertenecientes a cada uno
de estos grupos. Estos indicadores permitirân evaluar las
estrategias aplicadas por cada uno de los dos grupos durante
la regulaci6n y después dei desligamiemo dei Estado.

LA HISTORIA DEL GRUPO BUNGE &: BORN

Presentaâ6n dei grupo

Los origenes dei grupo Bunge & Born remontan a principios
del siglo XIX, cuando la sociedad fue creada en Amsterdam,
para comercializar productos coloniales de todas las partes
dei mundo, particularmente de las colonias holandesas. El
grupo desarro1l6 sus actividades comerciales y financieras
principalmente en Europa y en América Latina. Bunge &
Born es muy poderosa en Argentina, donde esta presente en
todas las etapas del sector de los granos. En 1905, mediante
una filial, el grupo construye una fabrica de harinas en el
Puerto de Santos, en Brasil, la sociedad Molinos Santista, que
marca el inicio de las actividades del grupo en el sector
harinero de Brasil.

En 1992, Bunge & Born ocupaba el cuarto lugar dentro
de los grupos econ6micos extranjeros instalados en Brasil
(incluidos todos los sectores de actividad). Esta presente en
las industrias alimentaria, quimica, textil, de la piel y de los
abonos, entre otros, asi coma en las finanzas, las actividades
mineras, la cria de ganado y en los servicios.

Desde 1989, el volumen de negocios del grupo disminu
ye: entre 1989 y 1991, la caida alcanza 30%. En 1989, el
volumen de negocios de las empresas dei grupo es 3,6 mil
millones de d61ares,2 y en 1991, 2,5 mil millones de d6lares.

2 Gauta Mn-cantil, Il de mayo de 1992.
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El ano 1992 fue un mal ano para la economia brasilena, y la
reeesi6n afect6 también al grupo Bunge & Born: su volumen
de negocios baj6 aun mas: 896, 5 millones de d61ares, y sus
pérdidas se calcularon en 155, 2 millones de d61ares.

Para haeer frente a esta situaci6n dificil, a partir de 1991,
el grupo recurre a la oficina estadunidense de consultores
McKinsey para instaurar un programa serio de restructura
ci6n cuyo objetivo a corto plazo es disminuir las deudas y
evitar nuevas pérdidas; a mediano plazo, se trata de "reorga
nizar una estructura pesada y lenta".g

Entonees el grupo reorganiza sus sociedades, cierra algu
nas industrias, realiza fusiones entre algunas otras, se desha
ee de las participaciones que ya no le interesan.4 También se
modifica la direcci6n: se suprimen puestos, muchos dirigen
tes quedan apartados, se reduee al personal en 30%.5 El gru
po cambia radicalmente su estructura y hasta su nombre:
a partir de ese momento se Hama Bunge Brasi1.6 Se nombra a
un dirigente principal para Brasil; el aleman LudwigSchimitt
Raden ocup6 este puesto. En 10 sueesivo, él es quien servira
de intermediario entre el consejo de administraci6n y los
dirigentes generales.

La presencia deI grupo sigue siendo muy importante en el
sector harinero brasileno. Posee nueve grandes fâbricas de ha
rina que representan casi una cuarta parte de este mercado.

Expansion de las actividades industriales en Atgentina
yen Brasil de 1929 a 1955

La crisis de 1929 le permite al grupo demostrar una gran
capacidad de adaptaci6n. La coyuntura internacional es favo
rable para el negocio de los granos: varios paises ponen en

s V9a, 15 de enero de 1992.
4 Deshace su asociaci6n con Dow Chemical, y vende 44% de sus acciones de

Vera Cruz, la octava compaiüa de seguros mâs importante en Brasil, por ejemplo.
.!l A fmales de 1992, el grupo tenla 12400 empleados.
6 En Argentina, conserva el nombre de Bunge Be Born.
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practica politicas economicas que aspiran a la autosuficiencia
alimentaria y toman medidas para controlar las importacio
nes. En 1933, algunos paises productores -Estados Unidos,
Argentina, Australia y representantes de Europa- tratan de
implantar cuotas de exportacion para elevar los precios inter
nacionales. Este intento fracasa, ya que muchos paises no
logran limitar su produccion.

En Argentina, el gobierno instaura una politica fuerte
mente intervencionista. La legislacion agraria se modifica
por completo: fortalece el control estatal en el mercado de
los granos, prohibe las operaciones a plazo y atribuye al
Estado la tarea de establecer una red de silos en todo el pais.
A raiz de ello, las exportaciones de granos del grupo Bunge
& Born registran una caida considerable: entre 1927 y 1929,
el grupo cubre 30% del total de los granos exportados por el
pais; en 1933, ya solo exporta 17% de ese total. Esta fuerte
disminucion dei volumen implica desde luego una pérdida
en los ingresos relacionados con la exportacion: entre 1929
y 1933, de 187 a 32 millones de pesos en oro.7

Para contrarrestar esta disminucion en el negocio de los
granos, durante los mos treinta, Bunge & Born incrementa
en Argentina y en Brasil sus actividades industriales: fabricas
de harinas, trituracion de oleaginosos, textil, quimica. El
grupo lleva a cabo una gran diversificacion de sus activida
des, con el fin de aprovechar las ventajas que ofrece el dispo
ner de un abastecimiento seguro en cantidad y en calidad, y
apropiarse asi de los margenes intermediarios. Esta estrate
gia le permite valorizar al mâximo su red comercial y su
experiencia tecnologica.

En los mos treinta, numerosos gobiernos de América
Latina elaborarân politicas de sustitucion de importaciones,
erigiendo barreras proteccionistas en las fronteras y fomen
tando el desarrollo de las industrias locales. Green y Laurent
observan que Bunge & Born sabra aprovechar la voluntad de
industrializacion de Argentina y Brasil para atraer subsidios

7 Green y Laurent, op. cit.• p. 8~.



316 LOS ACTORES ECON6MICOS

e implantarse en mercados muy protegidos.8 Los ejes de acti
vidades privilegiados serân la eIaboracion de harinas, la
trituracion de oleaginosos, la quimica y el textil.

A partir de 1935, en Brasil, Bunge & Born instala varias
fâbricas de aceites vegetales en los centros urbanos situados
cerca de los sitios de produccion de oleaginosos. Se convierte
en el primer triturador brasilefio.

Dado que la sede de la firma se encuentra en Argentina,
los miembros deI grupo familiar Born y Hirsch residen ahi y
se integran a la sociedad deI pais. Este hecho contribuye a las
buenas relaciones establecidas entre Bunge & Born y el
Estado argentino. El peronismo (1946-1955) viene a modifi
car esta situacion: los dirigentes deI grupo no aceptan eI
control que ejerce el Estado sobre la economia, ya que son
adeptos delliberalismo economico. Desde luego, no solo se
trata de un desacuerdo ideologico entre el grupo y Peron. La
nacionalizacion deI comercio exterior y de los medios de
almacenamiento afecto mucho el negocio deI grupo. Las
actividades agroexportadoras se vueIven menos interesantes
durante este periodo, Bunge & Born solo garantiza 6.5% de
las exportaciones cerealeras argentinas. En el transcurso de
estos diez afios, el valor total de las exportaciones de cereales
deI grupo es inferior al de 1929.

Durante el peronismo, Bunge & Born no efectua ningu
na inversion importante en Argentina; en cambio, acrecenta
sus actividades en Brasil y en Pern.

Desarrollo y consolidaciOn rk sus actividades
en Brasil (1955-1967)

En este periodo, Bunge & Born se lanza en una nueva pro
ducci6n -los alimentos compuestos para animales. Segun
Green y Laurent, esta producci6n precede a la demanda,
pero se apoya en la politica de modernizaci6n de la cria de

8 Green y Laurent, op. cit., p. 84.
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ganado aplicada por el Estado, y entra perfectamente en la
16gica de dos grandes sociedades dei grupo -Sanbra y Sam
rig-, que se dedican a la trituraci6n de oleaginosos. El
residuo deI aceite vegetal cacahuate, algod6n, llamado boru
jo, es un elemento muy rico en proteinas que las investigacio
nes agron6micas han promovido en los nuevos métodos de
alimentaci6n animal.

El grupo Bunge & Born ya comercializaba granos y pro
ductos de transformaci6n de la soya en Estados Unidos. En
Brasil, pone en pie una estrategia ofensiva respecto a la soya.
A partir de 1954, Samrig y Sanbra empiezan a promover el
cultivo y la transformaci6n de la soya en Parana y en Rio
Grande do Sul. Asi coma 10 habia hecho el grupo con los
cultivos de trigo en Argentina y los de algod6n en Argentina
y Brasil, Sanbra y Samrig proveen gratuitamente las semillas
a los productores, les conceden créditos para el abono,
garantizan el precio dei grano yles ofrecen asistencia técnica.
A cambio, los productores se comprometen a entregarles su
cosecha de soya.

En 1958, se instala un enorme complejo industrial de
transformaci6n de soya en el sur de Brasil, en Rio Grande do
Sul, para fabricar una extensa gama de productos: borujos
para la alimentaci6n animal, margarina, aceite refinado,
productos basicos para la industria quimica.

A partir de 1964, el gobierno militar de Brasil aplica una
politica econ6mica que favorece mucho las inversiones ex
tranjeras al otorgar, entre otras cosas, ventajas fiscales y
facilidades para la repatriaci6n de las ganancias.

Durante los anos cincuenta, la situaci6n de las fabricas de
harina era ca6tica. El abastecimiento de materias primas no
era constante, el mercado estaba regulado por numerosas
leyes, reinaba la corrupci6n en el Servicio de la Expansi6n
dei Trigo (SET), y los fraudes se habian vuelto frecuentes. Esta
situaci6n les permitia a algunas fabricas -generalmente pe
quenas y medianas- ganar dinero, pero para las grandes
firmas, resultaba mas bien desfavorable. Por una parte, se
encontraban frente a una "competencia desleal" de las em-
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presas pequenas y medianas que defraudaban al tesoro pu
blico, y por otra parte, una legislacion restrictiva les impedia
realizar ganancias de escala, ya que las autorizaciones para
instalar nuevos molinos 0 para aumentar la capacidad de
produccion dependian deI SET. Por consiguiente, del grupo
Bunge & Born, sobre todo a partir de 1953, empieza a
registrar una disminucion de sus ganancias y a perder su
posicion dominante en el mercado.

Entre 1953 y 1956, algunas empresas de Bunge & Born
desarrollaron sus capacidades, pero el grupo via reducirse su
participaci6n en el conjunto de las industrias del pais. El
cuadro 1 nos permite observar ese fenomeno.

CUADRO 1
Participacion de las empresas Bunge & Born

en el conjunto de las fabricas de harinas brasilenas
(toneladas/dia; 1953/1956)

1953 1954 1955 1956

Capital nacional 12713 14559 18178 20140
Capital fâbricas de harinas

de Bunge & Born 4595 4759 5191 5413
Participaci6n Bunge &

Born (porcentaje) 36 35 28.5 26.8

Fuente: lnfonne dei grupo Bunge & Born, 1957, p. 21.

Nos parece interesante analizar detalladamente el infor
me del grupo Bunge & Born, elaborado en 1957: Alguns
aspectos da industria moageira. Situacao de nossos moihos. Este
documento contiene un bosquejo del Decreto Ley 210, y fue
entregado a las mas altas autoridades, para informarlas de
los problemas deI sector y de las soluciones que se debian
aplicar. En la entrevista que tuvimos con el autor del infor
me,9 nos dijo que todo estaba preparado para modificar la
legislacion anterior, cuando tuvo lugar el golpe de Estado de

9 Entrevista œalizada con un antiguo director dei grupo Bunge & Born, en
marzo de 1992.
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1964. Unos meses después, el grupo Bunge & Born reanud6
las gestiones ante las autoridades para intentar sensibilizarlos
sobre sus necesidades. El resultado de este informe fue el De
creto Ley 210. El autor es considerado coma el "padre dei
Decreto Ley 210". Los ministros de Finanzas y de Planificaci6n
de aquella época, el senor Bulhoes y Roberto Campos respec
tivamente, le encargaron la redacci6n dei bosquejo dei De
creto Ley 210, y posteriormente, dei senalamiento detallado
de las "Portarias" necesarias para su aplicaci6n.

El informe establece una evaluaci6n detallada de las trece
fâbricas de harina que poseia el grupo Bunge & Born en 1957.
Todas, salvo la de Grandes Molinos de Brasil, en Recife, veian
reducir su posici6n en el mercado.

La situaci6n de Sarnrig -sociedad dei grupo, compuesta
de ocho molinos, de los cuales siete se ubicaban en las
regiones productoras de Rio Grande do Sul_lO se resumia de
la siguiente manera:

Estamos viviendo bajo un régimen de impunidad generaliza
da, en el que los "parasitos dei trigo"ll proliferan y adquieren
importancia, con base en ventajas sacadas de maniobras ilfcitas
en la compra dei trigo, en la negociaci6n de sus créditos de
trigo con los molinos dei centro 0 dei norte, y en el no respetar
los precios ftiados por el gobierno, sobre todo en cuanto a los
precios dei salvado, vendido dos 0 tres veces mas caro que el
de las empresas que respetaban la ley, situadas en las costas. En
este panorama de irregularidades, los factores economicos,
coma la eficacia tecno-administrativa de las empresas que
cumplen con las leyes, 0 la ubicacion de las empresas [...] ya
casi no tenian influencia en esta lucha desigual con las empre
sas que pasaban por alto las leyes. 12

Estos irritados comentarios muestran hasta qué punto las
irregularidades resultaban peIjudiciales para los grandes
molinos, que respetaban las reglas y la legislaci6n. Estas empre-

10 El otro estaba ubicado enJoinville, Santa Catarina.
11 "Parlisitos dei trigo", expresi6n peyorativa que designaba a aqueUos que

ganaban dinero al negociar de manera ilfcita.
12 Informe dei grupo Bunge & Born, 1957, pp. 92-93.
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sas deseaban un sector mas sano, con reglas daras, en el que
el resultado economico de las fabricas dependiera exdusiva
mente de los factores economicos.

El gobierno militar demostro su firme intencion de sa
near el sector y de reducir la importacion de este cereal, por
dos razones: ahorrar divisas y disminuir la dependencia
respecto al mercado internacional de este producto, conside
rado coma estratégico para la seguridad nacional. Asi instau
ro una politica de autosuficiencia en trigo, y proporciono los
recursos para llevarla a cabo, 10 cuales fueron destinados a la
investigacion de este cereal; a la busqueda de precios garan
tizados y se puso a disposicion de los productores un "paque
te tecnologico", entre otras medidas a las que aludiremos
después. Todo ello no solo se justificaba, sino que se impo
nia, ya que en 1967, 74% dei consumo se cubria con trigo
importado.

Consolidacion de la diversificacion. Conquista de la hegemonia
y estabilizacion en la posicion conquistada (1967-1986)

En 1967, asistimos a una convergenda de intereses entre el
gobierno militar y el grupo Bunge & Born en 10 que conder
ne a la politica dei trigo. El gobierno quiere sanear el sector,
garantizar el abastecimiento constante de trigo y de sus deri
vados, y modernizar el cultivo del cereal, considerado ya
como un producto tan importante coma el petroleo para la
seguridad nacional. Bunge & Born quiere reglas daras y la
su- presion de los fraudes para recuperar su posicion en el
mercado, y realizar reagrupamientos de sus fabricas de hari
nas, con el fin de crear unidades de produccion mas grandes.

El Decreto Ley 210 es la solucion que viene a satisfacer a
ambas partes. Una vez saneado el sector, el grupo realiza
grandes inversiones en sus fabricas de harinas: compra pe
quetias, medianas y grandes fabricas para obtener sus cuotas
y cerrarlas inmediatamente después; efectua transferencias
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de cuentas y moderniza las fabrica~ que ya poseia. Un din
gente dei grupo de esa época comenta:

En nuestro grupo, hemos podido establecer un proceso de
racionalizaci6n industrial con la instalaci6n de grandes fabri
cas de harinas. Desde hace un tiempo, querfamos construir
una fabrica de harinas en Ponta Grossa, en la region producto
ra de Parana. Es un lugar estratégico: cerca de la region que
produce trigo de buena calidad y a 200 kil6metros dei puerto
de Paranagua. En 1975, la fabrica estaba ya instalada, muy
muy modema, con una capacidad de molienda de 560 tonela
das al dia. Ello resulto posible gracias al mecanismo de trans
ferencia de cuotas.

Bunge & Born reanuda con la estabilidad anhelada en su
posicion en el mercado: su objetivo es conservar una cuarta
parte dei mercado brasilefto. Ademas, el grupo adquiere un
"liderazgo" -indiscutible- entre los harineros brasileftos. El
gigante conquista su posicion, demuestra su fuerza y procura
hacerse invisible.13

Podemos deducir que, dada la estrategia internacional
deI grupo Bunge & Born, el Decreto Ley 210 le resultaba
muy interesante. Se promulgo en la época en que Argentina14

-y Bunge & Born- empezaba a perder su supremada como
pais proveedor de trigo a Brasil, a consecuencia de la polftica
de exportacion dei excedente de trigo norteamericano, lleva
da a cabo por Estados Unidos, que se traduce por la "Public
Law" 480.

En aquel entonces, la economia brasilefta estaba flore
ciendo. La tasa de crecimiento anual alcanza 10% entre 1968
y 1974. Es el "milagro brasilefto". En el sector agricola, la
politica economica privilegia el sector agroexportador. Los
productos favorecidos son el café, la cafta de azucar, el
algodon y la soya. El grupo Bunge & Born se vale de ciertas

\3 La revi&ta Business Wuk defmi6 al grupo Bunge Be Born como ·uno de los
consorcios mundiales m:is poderosos y secretas·, en EmfM, 22 de diciembre de 199:5.

\4 Muller, Multiruuionais, agricullum , agroindWtria, Cebrap. 1978, Sao Paulo
(mimeo).
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medidas, y obtiene considerables subsidios para desarrollar
sus propias actividades.

Bunge & Born creee al mismo ritmo que la economia
nacional. Gracias al apoyo financiero deI Estado, eI grupo
sigue invirtiendo en eI sector de la soya. En 1969, la Samrig
inaugura la primera fabrica de extracci6n de proteinas de
soya en América Latina. La tecnologia necesaria es tan sofis
ticada que hasta la fecha muy pocas fabricas en el mundo son
capaces de realizar esta operaci6n. En 1973, Sanbra, que
recibi6 subsidios dei gobierno federal y deI estado de Parana
inaugura eI complejo de transformaci6n de la soya mas gran
de deI hemisferio sur.

Algunos afi.os después, Brasil registra eI "boom de la
soya". La producci6n de granos alcanza 21 millones de
toneIadas en 1982, y mas de 90% de losgranos se trituran ahi
mismo. Brasil se convierte en eI primer exportador mundial
de borujo de soya.

Asimismo, Bunge & Born mantiene su supremacia en
este sector, y sigue siendo eI primer productor brasilefi.o de
borujo de soya; en 1973, Sanbra y Samrig poseen 44% deI
mercado nacional de margarina y de aeeites comestibles. En
1980, Sanbra era la décima empresa extranjera instalada en
Brasil en cuanto a su volumen de negocios.

Un evento politico viene a perturbar la tranquilidad deI
grupo. El 19 de septiembre de 1974, eI movimiento de la
izquierda argentina de los "montoneros" secuestra aJuan y
Jorge Born en Buenos Aires. El rescate exigido es de treinta
millones de d61ares para cada uno de los hermanos. Este
monto se pag6 sin que se registraran ventas importantes de
activos en esta época, 10 que demuestra la fuerza financiera
dei grupo.

Durante los mos setenta, Bunge & Born continua invirtien
do en el sector alimentario. En 1975, Samrig se asocia con eI
laboratorio Miles. Juntos, crean Alipro, una sociedad de
producci6n de carne, leche, galletas, entre otros productos.

Las actividades dei grupo llegan a ser mas importantes
en Brasil que en Argentina. Ademas, eI ambiente politico no
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era favorable para Bunge & Born en Argentina, desde el
secuestro de los hermanos Born. El grupo toma la decision
de trasladar su sede de Buenos Aires a Sao Paulo, en 1975.

En eI transcurso de los afios setenta, cuando las econo
mias latinoamericanas tienen dificultades, Bunge & Born inicia
una reubicacion industrial en Estados Unidos y en Europa.

A principios de los afios ochenta, el grupo contaba con
28 mil asalariados.15 Es eIlider indiscutible deI sector agroa
limentario brasilefio; sus empresas son de las mas grandes
deI pais. Adquirida esta posicion, eI grupo se lanza hacia
otros sectores de actividad.

A finales de los allOS ochenta, la quimica es objeto de una
atencion especial deI grupo. En este sector, el papeI de la
investigacion es fundamental. Dados los eIevados costos de
ésta, y los riesgos que implica, Bunge & Born imita a los otros
grupos multinacionales, al asociarse con tres empresas dife
rentes: Pronor (subsidiario de Petrobras), Isapar Petroleo
Ipiranga y Dow Chemical,16

Durante los afios ochenta, el grupo incrementa conside
rablemente sus inversiones en el sector de los servicios. El
sector inmobiliario, por ejemplo, mostraba un gran dinamis
mo en Brasil. El grupo invierte mucho -principalmente en
Sao Paulo- en la construccion de rascacielos para oficinas,
departamentos, hoteles y un centro comercial.

~Un rentista que deJiende su renta? (1986 - 1990)

Bunge & Born consolida su posicion de grupo agroalimenta
rio multiproductor, que cuenta con un importante respaldo
en la industria quimica. Este ultimo sector cobra importancia
para el grupo, y en torno a él se articulan las relaciones con
los otros sectores deI grupo, coma la pintura, eI textil, el
alimentario, asi coma productos para la agricultura.

15 Dato relativo al aiio 1981.
16 Green, Lucha ent" mullillaciollales. Bunge & Born frrnte a Cargiu. Nestli ,

Unilever, ISRA, Paris, 1990, p.18.
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Bunge & Born se percata de la importancia creciente de
la informatica como elemento esencial para la moderni
zaci6n productiva de las explotaciones agricolas, de las em
presas de servicios y de las industrias. Ademas, los servicios
informaticos forman la base de la nueva estructura producti
va mundial y una de sus caracteristicas es que la producci6n
de servicios es mayor que la de bienes materiales.

A finales de los aiios ochenta, el dinamismo dei grupo se
orienta hacia las actividades vinculadas con la informatica.
La empresa Proceda Tecnologia, que en un principio s610
ofrecia servicios informaticos a las empresas dei grupo, se
abre hacia el exterior. A principios de los noventa, tiene
ventas en mas de 120 ciudades de Brasil; entre sus clientes se
hallan empresas muy importantes, como el Banco de Brasil
y Citicorps. Su volumen de negocios pasa de 110 millones de
d61ares en 1988, a 210 millones al aiio siguiente.

Green evalua la estrategia mas reciente dei grupo:

Al desarrollar una mayor actividad inmobiliaria y al ensanchar
eI sector de los servicios informatizados, Bunge & Born incorpo
ra al conjunto dei grupo los sectores dinamicos que permiten
obtener ganancias muy rapidamente, y se pueden reinvertir
en la estructura productiva industrial cuyos resultados se ob
tienen, por definici6n, a largo plazo,17

Las informaciones relativas al acercamiento econ6mico en
tre Brasil y Argentina y al papel desempeiiado por el grupo
Bunge & Born, son escasas aunque sus inversiones en ambos
paises sean considerables.

En 1989, el presidente Menem, recién elegido presidente
de la Republica Argentina, escoge a Miguel Roig, quien fuera
vicepresidente dei grupo Bunge & Born en Argentina, como
ministro de Economia. Las relaciones entre Argentina y
Brasil se volvieron muy rapidamente prioritarias para el
nuevo gobierno. Durante las semanas que dur6 el ministerio,
tuvo lugar una reuni6n de la comisi6n mixta argentino bra-

17 Green, op. cil., p. 69.
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sHefla. Entre los miembros de la misi6n brasilefla que parti
cipan en esta reuni6n, podemos citar al hijo de Miguel Roig,
que fue durante muchos allOS uno de los principales dirigen
tes dei grupo Bunge & Born en Brasil.

Para un grupo como Bunge & Born, cuyas actividades
abarcan la quimica, el textil, la alimentaci6n y el negocio en
varios paises, una circulaci6n mas libre de las mercandas y
de los capitales resulta favorable. Las nuevas tecnologias son
caras y su productividad es elevada. La unificaci6n de los
mercados se vue1ve indispensable para actores econ6micos
que se encuentran limitados a estos dos pafses, coma es el
casa que nos ocupa. Green explica:

Para invertir eficazmente, el grupo Bunge & Born necesita
pensar en términos de mercado regional mas que en términos
de simples mercados nacionales. Las condiciones actuales de
la competencia internacional obligan a replantear las inversio
nes industriales. Las nuevas tecnologfas exigen la centraliza
ci6n de la producci6n y una circulaci6n mas facil y rapida de
los productos.18

El grupo entendi6 que para instaurar un sistema de
modernizaci6n técnica, habia que producir a una mayor esca
la que la nacional.

EL GRUPOJ. MAGmo

PresentaciOn del grupo

El grupo J. Macêdo ocupaba, a finales de 1992, el lugar
numero 81 entre los mayores grupos econ6micos privados
nacionales. El control accionario era ejercido exclusivamente
por la familia Macêdo. Sus principales actividades se situan
en los sectores industriales (alimentario, mecânico, quimico y
petroquimico), comerciales, asi coma en actividades agricolas

18 Green, op. cit., p. 80.
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y de ganaderia. La sede deI grupo se encuentra en Fortaleza,
una capital deI noreste de Brasil.

No tuvimos acceso a su volumen de negocios, pero el
valor de su patrimonio se estimo en 166.8 millones de dola
res en 1992. En este ano, J. Macêdo sufrio pérdidas que
alcanzaron 12 millones de dolares. Sin embargo, si conside·
ramos que 1992 fue un mal aflo para el conjunto de la
economfa brasilefta, incluso para el sector alimentario, el
grupo tuvo una tasa de endeudamiento reducida -10.1%
respecto a los cien principales grupos privados brasileftos.19

El sector harinero es importarlte en el grupo j. Macêdo:
posee ocho grandes fabricas de harinas,2O repartidas en dis
tintas regiones deI pais, que poseen 14% deI mercado de
harinas brasileno. La harina mas conocida a nivel nacional
es la Dona Benta, producida por las fabricas dej. Macêdo.

El grupo adquirio la tecnologfa necesaria para la produc
cion de las mixturas para las panaderias, 10 que le permite
adaptarse a las tendencias mas recientes deI sector harinero.
Los subproductos deI trigo -el germen de trigo y el salvado
también se comercializan y promueven a través de campaflas
publicitarias, ya que los presentan coma productos dietéticos
y buenos para la salud.

A partir de 1993, j. Macêdo realiza una restructuraci6n
de sus fabricas de harinas: se despiden directores, y se reduce
el nÛlnero de empleados.21

Los origenes delgrupoJ Macêdo: los negocios (1947-1954)

El fundador deI grupo,josé Macêdo, proviene de una familia
de origen humilde, de valores tradicionales, deI noreste de
Brasil. Su pacire era "seringueiro",22 y mas tarde pequeno

19 Sin contar los bancos. entre los cien principales gl1Jpos brasilenos. 5610 once
habfan presentado una tasa de endeudamiento inferior a 10%, GautIJ Mercantil,
Balancao Anual, 199~.

20 El gl1Jpo compro en 1991105 Molinos de trigos Setubal, Portugal.
21 A finales de 1992,J. Macêdo contaba con 6774 empleados.
22 "Seringueiro": especialista de la sangrla dei hevea en el Amazonas.
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comerciante en Camocim (Ceani). José Macêdo empieza a
trabajar a los nueve afios, ayudando a su padre en el corner·
cio. En 1939, 10 emplea la sociedad de Carlindo Cruz, su
cunado, que se dedica al comercio; unos anos después, se
convierte en socio de Carlindo Cruz, pero en 1945 se disuel
ve la sociedad y se crea la empresaJ. Macêdo y Compafiia en
Fortaleza.

Esta firma vende varios productos de consumo corriente.
Se apoya en la familia: entre los hermanos de José Macêdo,
dos estân directamente ligados al negocio, y otro hermano,
es alto funcionario deI Ministerio de Finanzas.23 Al principio
de este periodo, uno de los hermanos, que también trabaja
para la sociedad, Fernando Macêdo, se establece en Rio de
Janeiro, que era en aquel entonces la capital de la republica.
Frecuenta el circulo de los hombres de negocios y de los
politicos; decision determinante para escoger las inversiones
de la empresaJ. Macêdo; era preciso estar en Rio deJaneiro
para acceder a las informaciones importantes, ypara conocer
a los hombres clave de la pesada burocracia brasilena.

La idea que despega24

En 1947,José Macêdo tiene su primera "idea que despega":
dada la balanza comercial positiva deI pais, decide importar
jeeps de la Willys, vehiculo que se volvio famoso en la segun
da guerra mundial y resultaba apropiado para las rotas
-insuficientes- del noreste deI pais; ademas podia servir
para las faenas agrfcolas. La empresa se creo ese mismo afio.

El negocio presentaba varias dificultades: se tenian que
negociar préstamos en Estados Unidos, puesto que el Banco
de Brasil no o~orgabacartas de crédito. Como no tenia dine-
ro, José Macêdo tuvo que dividir su primera licencia de

~ Antonio Macêdo fue ministro interino de Finanzas en 1958.
24 Expresi6n empleada pOl' Bauer y Bertin-Mourot, para referirse a una estrate

gia empresarial cuya realizaci6n l'esulta sel' un éxito. Bauer y Benin Mourot, Les 200.
Comment devienl-on un grand patronr, Seuil, Pans, 1987
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importaci6n en pequenos lotes, para recibir los jeeps poco a
poco, y efectuar el pago de los préstamos con el monta de las
ventas realizadas en Brasil. Superadas estas etapas, habla que
hacer frente a otros problemas ligados al desconocimiento
total de estas actividades y a la falta de la infraestructura
necesaria para el negocio, por ejemplo un garage, asi coma
disponer de refacciones de repuesto para los vehiculos.

La idea deJosé Macêdo result6 un éxito. Hasta principios
de los mos sesenta, cre6 muchas agencias para revender los
jeeps y otros vehiculos de la Willys dentro dei estado de
Cearâ.

J. Macêdo escogi6 muy bien el producto y la regi6n en la
que se estableci6. Su comercio le permiti6 acumular conside
rables capitales. Pero tenfa que encontrar otro proyecto, ya
que la reventa de jeeps se habla vuelto menos interesante
debido a la competencia.

La carrera poUtica y los primeros negocios en el sector harinero

La polftica coma defensa

Desde el inicio de sus actividades, José Macêdo cultiv6 rela
dones en los medios politicos de Fortaleza, capital dei estado
de Cearâ, y con altos funcionarios federales.

Contando con relaciones en la polftica -gobernador y
diputados- y considerando que para llevar a cabo sus nego
dos, necesitaba tener un mandato electivo, se prepara para
la carrera polftica, y compra en 1953 el peri6dico Gauta dl!
Noticias, en Fortaleza.25 En 1959, decide partidpar en las
elecciones legislativas. Es elegido diputado federal, para el
estado de Cearâ, durante tres mandatos consecutivos (1959
1963; 1963-1967; 1967-1971). Entre 1971-1979 y 1979-1987,
es suplente de senador dei Partido Social Dem6crata (PSD), de
corte conservador. Durante tres meses, en 1986, es senador.

25 Gauta de Notîcias seri vendida porJ. Macêdo en 1965, un ano después dei
golpe de Estado.
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No podemos decir que su acci6n politica correspondia a
una posici6n ideol6gica. Si bien perteneda al PSD, siempre
mantuvo relaciones privilegiadas con politicos26 de la Uni6n
Democratica Brasilefta (UON), partido que se oponia al PSD.

Cabe seftalar que José Macêdo siempre tuvo buenas relacio
nes con el gobierno federal: apoy6 a Joao Goulart, quien
fuera el presidente de la Republica destituido por los milita
res en 1964, 10 que no le impidi6 acoger favorablemente el
golpe de Estado militar. Dos semanas después dei golpe,
elogiaba la "revoluci6n" dei 31 de marzo de 1964, que
"... logr6 ponerle fin a la demagogia generalizada que ha sido
responsable de las desgracias de Brasil, en periodos recien
tes".27 Continu6 apoyando vigorosamente a los militares.

José Macêdo consideraba su papel en la politica coma
secundario, en comparaci6n con sus actividades empresaria
les. Hablaba de si mismo coma de "empresario que también
hace politica".

Su hijo, Amarilio Macêdo, vicepresidente dei grupo, se
expresa acerca de la vida politica de su padre:

Su carrrera polftica se debe a las contingencias dei sistema
polftico vigente en Brasil, que inducfa a los empresarios cuyas
actividades productivas tenfan una expansi6n acelerada, a
buscar un apoyo polftico. En su caso, sus mandatos legislativos
han funcionado coma un escudo para neutralizar las acciones
de personas sin escrupulos que intentan sacar provecho de los
empresarios que habfan tenido éxito, coma él...28

A 10 largo de sus 18 allOS de mandato federal, nunca
estableci6 su residencia principal en la capital de la republi
ca, ya sea en Rio deJaneiro 0 en Brasilia.J amas abandon6 la
direcci6n de sus empresas, cuya sede se encuentra en Forta
leza.

26 Seiialemos particularmente sus lazos con la familia Tâvora, que durante
muchos aiios, encabez6 la po){tica deI Estado de Cearâ.

27 Carneiro,j. Macido: una saga empresarial bmsileim, Edicon, Sao Paulo, 1989.
28 Una generaci6n con sed de gobernar,lsto E, 2 de diciembre 1987.
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El principio de los negocios en el sector harinero;
la segunda "idea que despega"

En 1955, J. Macêdo aprovecha la exenci6n de impuestos
concedida por el gobierno deI estado de Ceara para importar
la maquinaria necesaria para la instalaci6n de un molino.
Obtiene entonces un permiso para construir una fabrica de
harinas en Fortaleza, con una capacidad de 150 toneladas
por dia. Como no dispone deI suficiente capital, construye el
molino Fortaleza, con una capacidad de solamente 36 tone
ladas por dia. Pero, simultaneamente, logra conseguir un
financiamiento deI Banco de Brasil y empieza la construc
ci6n de otro conjunto harinero, para moler 256 toneladas
por dia.

Para obtener la licencia para la instalaci6n de esta fabri·
ca, fue necesario luchar con eI grupo Bunge & Born. Este
ultimo ya poseia una fabrica en Recife y habia presentado un
proyecto ante el Servicio de Expansi6n deI Trigo con eI fin
de instalar otra en Fortaleza. José Macêdo se vali6 con gran
eficacia de los canales politicos deI estado de Ceara, mientras
que Bunge & Born se remitia directamente al gobierno
federaI. Finalmente, el presidente deI Banco de Brasil opt6 a
favor de J. Macêdo, argumentando que se trataba de un
grupo brasileiio de Ceara, que merecia que 10 alentaran.

En 1958,]. Macêdo se entera de que la fabrica de harinas
Stucher, situada en la zona portuaria de Venecia, en Italia,
habia quebrado. Esta fabrica destinaba su producci6n a la
exportaci6n y después de la segunda guerra mundial habia
perdido su mercado, porque su ubicaci6n no era favorable
para las ventas en eI mercado interno. Al enterarse de que las
maquinas se iban a vender en subasta publica, se fue a
Venecia y compr6 dos lotes por 250000 d61ares, cuando el
valor estimado era de cinco millones de d61ares. Uno de los
lotes de los equipos (300 toneladas al dia) s610 habia sido
utilizado durante tres meses.

La prensa local acus6 al grupo de haber gozado de
privilegios para obtener el permiso para el primer molino, y
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de haber podido importar el molino de Stucher sin pagar
impuestos.

El resultado es que en tres aiios, es decir, entre 1955 y
1958,]. Macêdo logra alcanzar el quinto lugar de las empre·
sas harineras dei pais.

A diferencia dei grupo Bunge & Born, el de J. Macêdo
siempre mostro una gran apertura hacia el exterior. Ademas
de que las actividades que involucran al grupo aparecen a
menudo en la prensa, coma anteriormente, la firma recurre
también a la publicidad, promoviendo el origen nordesteno
de sus productos.

El grupo se encarga de la formaci6n de sus dirigentes

En el transcurso de los anos sesenta, el grupo habia crecido
demasiado râpido. Habia invertido en la industria quimica,29
en la electromecânica (Cemec),30 en la textil,31 en la industria
lizacion de la carne,32 y se habia lanzado en las actividades
financieras3!1 y de cria de ganado.!14 Era preciso echar mana
de profesionales, ya que los miembros de la familia no
podian asumir solos la gestion de todas las actividades dei
grupo. Se emprende la primera reestructuracion administra
tiva. José Macêdo recurre a una empresa cuyo representante
-un economista de Rfo de Janeiro, Joao Paulo Cosato- es
contratado coma responsable de la gestion dei grupo.

Relativamente temprano, José Maçêdo empieza a prepa
rar a sus hijos para trabajar con él. Amarilio y Roberto Ma·
cêdo acaban sus estudios y se incorporan al Cernee que se
transforma, bcyo la coordinacion de Joao Paulo Cosato, en
una verdadera escuela de formacion de los dirigentes. Segun

29 Quirnindustria, 1962.
!Ml Cernee (produeci6n de transformadores de energfa), 1962.
'1 Tejidos Maranguape, 1963.
'2 Frifort, 1959.
"Colinorte. 1964.
M Fazenda Canhootinho. 1963.
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Roberto Macêdo, coma el Cemec era la mas "completa" de
las empresas dei grupo, se volvi6 la cantera de los dirigentes
deJ. Macêdo: "Tenia un proyecto bien definido, un producto
preciso, el control de la calidad se realizaba a 10 largo de toda
la linea de producci6n, una reserva de mas de tres mil items,
una etapa de acabado, verificaciones. El Cemec disponia de
un amplio abanico de actividades en su propia estructura".35

La mayor parte de los futuros dirigentes dei grupo J.
Macêdo pasan por la escuela informai: ademas de Roberto y
Amarilio Macêdo, Francisco de Mattos Brito, Marcos Anto
nio Amora de Figueiredo, Bartolomeu Saldanha, entre otros.
J6venes ingenieros y economistas ingresan, como Reino Pé
cala Rae quien, durante muchos aflos, ha sido el director
institucional dei grupo.

Veremos que esta preocupaci6n de formar a sus dirigen
tes sera permanente. J. Macêdo privilegia a los j6venes for
mados ahi; el saber adquirido debe concernir directamente
a la empresa y su modo de organizaci6n. Este tipo de forma
ci6n facilita la interiorizaci6n de la cultura empresarial, y
veremos hasta qué punto result6 importante para que. el
grupo J. Macêdo alcanzara sus objetivos.

PERIODO 1967-1986: EL CRECIMIENfO EN EL SEcrOR HARINERO,
DlVERSIFICACI6N y ASOCIACIONES ERRAncAS

El crecimiento en el sect01' harinero

En 1967,justo después de la promulgaci6n dei Decreto Ley
210, J. Macêdo vende el control (60% de las acciones) dei
Moinho Fortaleza al grupo Bunge y Born.36 El contrato
concede a la sociedadJ. Macêdo el derecho de mantener, en
la direcci6n dei molino, a sus propios dirigentes. Es una

~5 Carneiro, op. cit., p. 183.
~ Durante las entrevistas realizadas. no nos precisaron el capital obtenido por

J. Macèdo en esta transacci6n. pero nos dijeron que Bunge &: Born habla propuesto
un precio elevado y que era una proposici6n "irrefutable".
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oportunidad para aprender las técnicas mas modemas de
gestion, de finanzas, y para conocer las tacticas empleadas
por el grupo rival. Dado que esta fabrica de harinas habia
registrado un considerable crecimiento, sus ventas empeza
ban a afectar el Moinho Recife que perteneda a Bunge &
Born. Formulamos la hipotesis de que esta transaccion es el
resultado de un convenio entre ambos grupos, en cuanto al
reparto dei mercado dei nordeste.

Como dispone de un capital importante y puede aprove
char las oportunidades que se presentaron justo después dei
cambio de la legislacion, el grupoJ. Macêdo campra algunas
fabricas de harinas:

1968, Moinho Salvador (Bahia);
1969, Moinho Atlantico (Rio de Janeiro);
1970, Moinho Nordeste (Alagoas);
1972, Moinho Fama (Sào Paulo);
1975, Moinho Londrina (Parana);
1977, Moinho Matogrossense (Mato Grosso);
1978, Moinho Peonia (Santa Catarina).

Diez mos después de haber vendido el control accionista
dei Moinho Fortaleza,José Macêdo... ise 10 vuelve a camprar
al grupo Bunge & Born!

Esta formidable expansion en el sector harinero implica
ba también una modernizacion de las fabricas compradas. El
grupo sigue recurriendo a la publicidad,37 y hace de Dona
Benta una marca conocida en el ambito nacional.

Ante el incremento de sus unidades de produccion en
el sector harinero y de la falta de molineros en el mercado de
trabajo brasileno,38 el grupo J. Macêdo crea el unico curso
del pais para la formacion técnica de molineros, al que
recurren las fabricas de harinas brasilenas.

~7 En Francia, la publicidad para los delivados dei trigo 5610 aparece a princi
pios de los mos noventa.

!lB Hasta finales de los aiios sesenta era frecuente "importai· molineros' euro
peos.
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En 1975, eI grupo aplica una estrategia de integracion
vertical: entra en el mercado de las pastas y de las galletas,
con la industria Brandini en Alagoas, y Aguia en Bahia.39 En
1980, el Cemec se asocia con Sangatti, fabricante italiano de
equipos industriales para fabricas de harinas.

Diversificaciôn en el espiritu Suden(!'l°

El grupo J. Macêdo saca ventaja de la expansion de la econo
mia, en la época deI "milagro brasileiio" para extender sus
actividades a nuevos sectores. José Macêdo habla de esta
época: "Viviamos en un ambiente de expansion. Compraba
mos fabricas de harinas y al mismo tiempo examinabamos el
proyecto de cerveceria, el proyecto de la Tropical se desarro
llaba, y empezabamos ya a pensar en una fabrica para tratar
el maiz".41

Era relativamente facil obtener préstamos: para alentar
el desarrollo economico deI nordeste, la Sudene otorgaba
créditos abonados a las empresas que deseaban instalarse en
esta region. El desarrollo industrial deI nordeste se debe en
parte a esta politica de la Sudene. En cambio, la facilidad
para obtener proyectos de creacion de industrias que sobre
estimaban la capacidad de absorcion deI mercado deI nordes
te. El grupoJ. Macêdo, segun Rae, se dejo influenciar por "el
espiritu Sudene": "Es decir, si uno empieza pequeiio y si tiene
tiempo para crecer, tiene también el tiempo de aprender el
negocio, conocer el sector, en 10 que concierne a los domi
nios industrial, comercial asi como a las relaciones con el
Estado."42

~9 Los costales de 50 kg para la harina estaban fabricados en la fâbrica de tejidos
Maranguape. que se vendi6 en 1986, cuando los costales de algod6n fueron
reeml:Jlazados por boisas de plâstico.

Sudene: Superintendencia para el desarrollo dei nordeste.
41 Carmeiro, &p. cit., p. 233.
42 Idem.
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El grupo se interesa en varias actividades: se lanza en la
cerveceria,43la cria de bovinos,44la plantacion de anacardo
para una produccion a gran escala,45 la transformacion del
maiz,46 y la fabricacion de llantas.47

Durante el periodo analizado, el grupo prosigue sus
actividades comerciales ligadas a los vehiculos, y realiza va
rias inversiones en el sector inmobiliario, principalmente en
los estados de Ceara, Pernambuco y Sâo Paulo.

Cambio de orientaci6n, cierre de varias empresas y consolidaci6n
de la posici6n de]. Macêdo en el sector harinero (1986 -1990)

Cambio de estrategia

Esta época marca un cambio en el tipo de crecimiento de las
empresas J. Macêdo, quien afirma:

Hemos abandonado nuestros suenos. Seguimos siendo idealis
tas, pero mâs pragmâticos: queremos modernizar nuestras fâ
bricas y nuestros establecimientos comerciales y perfeccionar
a nuestro personal -desde la recepcionista hasta el dirigente
para que puedan alcanzar un nivel de calidad comparable al
mejor nivel nacional.48

El grupo abandona varias actividades comerciales y fi
nancieras, ,selecciona negocios industriales y revisa su politi
ca de participaciones: en adelante, ya no le interesa fabricar
productos de baja calidad, y los socios deben contar con la
tecnologia mas sofisticada: United Biscuits (inglesa), Sanga
tti, para las maquinas industriales destinadas a la fabricacion
de harinas (italiana) 0 Brahma, lider de la cerveza en Brasil.
En este replanteamiento, las harinas se vuelven el negocio

~ Cerveceria Astra, en 1970 y en 1973, compra la Cel'vecerfa Miranda Correa;
ambas ulterionnente asociadas en 50% con Bra1una, el Uder de la cerveza en Brasil.

44 Fazendas Bacatuba y Campolina, en 1973.
45 Copan, 1970.
46 Milho Indu511ial, 1972.
47 Uantas Tropical. 1975, vendida a Piœlli en 1976.
48 Carneiro, op. cil., p. 284.
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privilegiado. La unica nueva inversion importante es la ad
quisicion deI Moinho da Fronteira, en 1990.

En 1989, Amarilio Macêdo explica este cambio:

Actualmente, queremos conocer mejor 10 que estamos hacien
do y concentrar nuestra expansi6n en los sectores que domina
mos. J. Macêdo ya no es una organizaci6n que se lanza en
actividades pioneras, desconocidas, que se pueden convertir
en una aventura [...] La nueva etapa en la que entramos ahora
implica una participaci6n en el proceso de replanteamiento del
grupo y también que nuestras acciones obedezcan a un plan
que organice nuestro crecimiento a mediano y largo plazo.
Abandonamos el empirismo y la improvisaci6n.49

En realidad, el grupo registro pérdidas considerables en
la industria Hantera y sacQ conclusiones de este fracaso:
Llantas Tropical fue construida en 1975 con 75% de los
recursos subsidiados por la Sudene, y 25% de capital propio
de J. Macêdo. Padecio grandes problemas: la tecnologia
empleada era proporcionada por Goodyear que logr6 con
vencer al grupo J. Macêdo de adquirir una tecnologia ya
superada.50 La fâbrica tuvo que pedir nuevos préstamos -es
ta vez bancarios- y pagar intereses astronomicos. Finalmen
te, Llantas Tropical se vende a Pirelli en 1986, pero esto no
permitio que el grupo recuperara la totaIidad dei capital
invertido.51

La reorganizaâ6n en la gestion

Incluso en la época en que el grupo apenas se recuperaba de
las pérdidas de la fâbrica de Hantas (1986), la atenci6n dedi
cada al desarroHo interno es remarcable. El tipo de gestion

49 Carneiro. &p. cil.• p. 284.
50 Uantas Tropical empleaba la tecnologla tradicional de la época. pero el

mercado estadunidense ya habla optado c1a.ramente a favor de las Hantas "radial",
tipo mb efidente que de hecho se generaliz6 también en el mercado brasileiio.

51 Las pérdidas estiInadas con esta u·ansacci6n fueron de 100 millones de
d6lares. FolluJ de Sao Paulo, 24 de febrero de 1991.
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aplicada requeria de dirigentes muy calificados, gozando de
cierta autonomia. Cabe subrayar que una de las caracteristi·
cas de la gestion de las empresas deJ. Macêdo es la informa·
lidad y la flexibilidad de reaccion en la gestion.

Segun Amarilio Macêdo, el grupo es actualmente flexible,
descentralizado y muy profesional. La presidencia supo esco
ger a dirigentes que saben exactamente 10 que hay que hacer;
y les da mucha libertad para que tomen las iniciativas que les
parezcan convenientes, y hasta los alientan a tomarlas.

Reorientaci6n de las inversiones haâa
las ftibricas de harinas

A partir de los ochenta, el grupoJ. Macêdo busca un recono
cimiento en el medio de los harineros brasilefios. Quiere cam·
biar su imagen de grupo aventurera que se lanza en muchos
negocios al mismo tiempo, y que no tiene ningtin escrupulo
en deshacerse de las empresas que presentan pérdidas.

J. Macêdo cambia su "taIjeta de visita" de "cearense"52 0

"nordestefio", y se presenta coma un grupo nacional. Rober
to Macêdo expone c1aramente este cambio: "Ya no queremos
que J. Macêdo sea considerado coma un grupo regional, de
Cearâ. Somos una organizacion nacional cuya direccion se
encuentra en Cearâ; nuestro volumen de negocios es mucho
mayor en el exterior de Cearâ, y nuestros productos tienen
caracteristicas nacionales".53

El lugar que ocupan en este sector las grandes inversio
nes realizadas en sus fâbricas de harinas, ya sea para aumen
tar su productividad 0 para mejorar la calidad, 0 para dar
impulso a la escuela técnica de formacion de los molineros,
empiezan a darle una imagen de seriedad entre los moline
ros. Las fâbricas de harinas J. Macêdo establecen un control
de calidad sofisùcado, con laboratorios muy bien equipados
y toda una politica de investigaci6n. Las estrategias se anali-

52 ·CearelUe": originario de Cearâ
55 Carneiro, op. cit., p. 291.
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zan con esmero: el "lanzamiento" de nuevos productos solo
se realiza en sectores bien escogidos. A todo ello se aftade
una estrategia comercial agresiva, acompaftada de mucha
publicidad.

Ademas de su posicion coma el grupo nacional mas
fuerte en el sector harinero, otros factores han contribuido a
este éxito. En primer lugar, la calidad de sus dirigentes:
personas muy calificadas que, ademas deI buen conocimien
to de su oficio, habian integrado en su comportamiento un
rasgo de la cultura dei grupo Macêdo: isabian tomar riesgos!
En las reuniones de sindicatos por ejemplo, los representan
tes de J. Macêdo no tenian miedo de tomar decisiones, y se
oponian a los otros dirigentes que no eran propietarios. Este
comportamiento era desde luego una consecuencia de la
cultura dei grupo, en la cualla iniciativa y la independencia
se exaltaban, mostrando hacia el exterior la atencion que la
presidencia prestaba para la eleccion de sus dirigentes.

Cabe seftalar el papel desempeftado por uno de los
dirigentes deJ. Macêdo dentro dei reconocimiento dei grupo
en el sena de los harineros: Reino Pécala Rae. Ingeniero con
una formacion de gestion, Rae empezo a trabajar en las
organizaciones J. Macêdo, a principios de los aftos setenta.
Su carrera es algo excepcional respecto a las tradiciones dei
grupo. Rae es uno de los pocos casos que el grupo no ha
formado. Nunca trabajo directamente en la gestion de las
empresas, pero habia llamado la atencion deJ. Macêdo, y en
1978 trabajaba en la holdingJ. Macêdo, donde pudo conocer
los puntos mas vulnerables de las empresas deI grupo. Rae
se ha convertido en "comodin", deI tipo "consejero privile
giado". En 1989, se vuelve director politico-institucional de
la holding. Fue el presidente de la Asociacion de la Industria
deI Trigo deI Norte y deI Nordeste, y en 1990, cuando se
fundo la asociacion brasilefta de la industria dei trigo (Abitri
go), fue eIegido vicepresidente ejecutivo.

A partir de 1986, cuando los intentos de cambio de
legislacion deI trigo cobran mas importancia, Reino Pécala
Rae se vuelve la persona con mayor prestigio en el sena de
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los harineros. Su amplio conocimiento dei sector, la pertinen
cia de su evaluacion de los puntos mas vulnerables dei De
creto Ley 210, junto con su firmeza y su habilidad en las
negociaciones, 10 coviertieron en la persona mas respetada
no solo entre los harineros sino también entre los tecnocratas
dei gobierno. Adquiere, naturalmente, el liderazgo de estos
empresarios y contribuye indirectamente a impulsar al grupo
J. Macêdo.

Las fabricas fÙ harinas en un mercado competitivo
(1990· 1992)

Después de la reglamentacion dei sector dei trigo, en 1990,
el grupo J. Macêdo creo una firma para importar el grano.
Su intencion era tanto garantizar la importacion para sus
propias fabricas, coma comercializar el cereal importado al
revenderlo a las otras fabricas de harinas. La época no era
favorable para la negociacion de la materia prima con los
harineros brasilenos. La lucha por el mantenimiento dei
decreto ley habia sido muy dura, y el mercado de las harinas
se habia vuelto en unos meses muy competitivo. Los harine
ros desconfiaban de los dos grupos mas importantes, Bunge
& Born yJ. Macêdo; temian que desencadenaran una guerra
de precios. No querian acrecentar un eventual problema al
dejar en manos de Bunge & Born 0 deJ. Macêdo el abasteci
miento de su materia prima.

Hemos mostrado como, a diferencia de sus rivales, el
grupo j. Macêdo siempre estuvo atento a su politica comer
cial durante la época dei Decreto Ley 210; la publicidad y la
insistencia para crear una marca nacional 10 ilustran. Cabe
subrayar que durante la época de la regulacion, la mayor
parte de las fabricas de harinas no tenian que disputarse el
mercado, ya que las ventas se hadan muy facilmente.

AI contar con un control de calidad sofisticado y con un
acceso al conocimiento de la calidad dei trigo brasileno, el
grupo establecio una estategia comercial muy agresiva para
mantener su posicion en el mercado.



340 LOS ACfORES ECONÔMICOS

Hay que mencionar que el grupo estaba a favor de un
acuerdo sobre los precios y al reparto deI mercado de este
sector. Este acuerdo nunca se ha podido realizar, a pesar de
los intentos de la Abitrio. También se debe subrayar que la
competenda destructiva no ha sido instaurada ni por Bunge
& Born ni por J. Macêdo, sino por grandes fâbricas de
harinas que habian invertido demasiado a finales de los ailos
ochenta.

Pero una vez entablada la guerra de los precios, el grupo
J. Macêdo adopt6 una estrategia ofensiva: no se trataba de
perder su posici6n en el mercado, sino de mejorarla. Luch6
con determinaci6n, empleando distintos medios, coma la
publicidad -que fue ampliamente utilizada- asi coma facili
dades de pago. En efecto, concedia plazos para el pago de la
harina, exoneraci6n de intereses,54 0 ineluso bajaba los pre
dos para algunos clientes. Ademâs, empez6 a apoyarse mu
cho en la calidad, adaptândose a las nuevas tendencias deI
mercado de las harinas.

En 1991,]. Macêdo intenta ingresar al Mercado Comun
Europeo, al comprar eI Moinho Setubal, en Portugal. Al
parecer, el grupo no estaba bien informado acerca de la
severa legislaci6n concerniente al trigo y sus derivados en el
mercado europeo. En fin, esta compra no aport6 los resulta
dos esperados.

CUADRO 2
Evoluci6n deI patrimonio deI grupoJ. Macêdo*

1939 2
1945 10
1952 291
1960 3596
1970 23067
1989 119641

*En miles de d61ares
Fuente: Grupo J. Macêdo, 1989. 50 ailos deI grupo J. Macêdo. Publicaci6n

conmemorativa.

54 Ello representaba ventajas considerables para sus clientes, ya que la tasa de
inflaci6n superaba 1% pOl' dia.
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La presentaci6n de estos dos casos nos ha llevado a formular
tres grandes preguntas a las que intentaremos dar respuesta:

~Tendra una estrategia comlin el conjunto de los harine
ros, 0 cada uno de estos dos grupos?

Uegado al caso, ~cual era la estrategia privilegiada por
cada uno de estos dos grupos: empresarial 0 patrimonial?

~C6mo Bunge & Born ha dejado a J. Macêdo elevar de
cero a 14% su posici6n en el mercado de las harinas?

Para entrever los primeros elementos de respuesta, tene
mos que observar detenidamente las estrategias de cada uno
de estos grupos:

Bunge & Born ha seguido una estrategia multinacional
que invirti6 mucho en el mercado brasileiio de las harinas
desde principios de siglo. Conquist6 una posici6n dominante
y logr6 imponer su ley en el sector deI trigo.

~De qué ventajas disponfa Bunge & Born para conquistar
tanto poder? Dinero -y un fuerte respaldo financiero-, una
base internacional, y una gama de productos-mercados diver
sificada. Esto le permitia invertir mas 0 menos en Argentina
o en Brasil, seglin las ventajas ofrecidas por cada uno. Estas
facilidades daban a Bunge & Born un gran poder de presi6n
sobre los gobiernos de ambos paises. De hecho, cabe desta
car que el grupo siempre se ha apoyado en el Estado, e
inc1uso directamente en el poder ejecutivo; hasta podemos
decir que gozaba de cierta "intimidad" con los poderes bra
sileiios y argentinos.

Las estrategias de Bunge & Born han variado seglin las
coyunturas. Hasta 1955, adopta una actitud de negociante y
de empresario simultéineamente: comercializa el trigo y pro
duce harina. Entre 1955 y 1967, disminuye ~l negocio y desa
rrolla las industrias.

Entre 1967 y 1986, coma se habia suprimido el negocio
de trigo en Brasil, sigue utla estrategia empresarial en las
actividades harineras, hasta finales de los aiios setenta, y en
las relativas a la trituraci6n de las oleaginosas. A partir de
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principio de los afios ochenta, el comportamiento dei grupo
se caracteriza mas bien por una politica rentista para conser
var su posici6n en el mercado. Entre 1986 y 1990, consolida
esta dinâmica; no esta preparado para el cambio de politica
dei trigo.

iComo logroJ Mal:êdo conquistar 14% del mercado
brasileno de las harinas?

Adopt6 una estrategia de empresario brasilefio que se inmis
cuye en un mercado controlado por Bunge & Born. Concluye
acuerdos con este grupo, como 10 sugerimos en el caso de la
venta y la nueva compra deI Moinho Fortaleza. Por ultimo,
no podemos subestimar el papel desempefiado, en su desa
rrollo, por sus relaciones politicas adquiridas antes de su
entrada al ambito gubernamental.

~Con qué ventajas podia contarJ. Macêdo para conseguir
esta posici6n? Hemos mencionado las dificultades iniciales
debidas en gran parte a su falta de capital. Empez6 a ganar
dinero gracias a las importaciones de jeeps. Para compensar
este déficit, se apoy6 mucho en su peri6dico -no hay que
olvidar que en 1953 compr6 Gauta de Notiâas, 10 que supo
nemos le ayud6 mucho a adquirir su primer molino, un afio
después, y a proseguir su carrera politica, iniciada en 1959.

En fin, contaba con la prensa y la politica, y desarro1l6
una relaci6n soft con la ley. Ademas, José Macêdo diversific6
desde un principio sus productos, y su grupo siempre tuvo
una agilidad estratégica "reactivista": abandona muy facil
mente las actividades que se vuelven menos interesantes,
como la venta de jeeps, la fabrica de llantas, Uantas Tropical
y el rastro de carnes, Frifort, entre otras actividades.

~Cuales son las estrategias desarrolladas durante los dis
tintos periodos? Entre 1940 y 1954 se dedica a los negocios.
Entre 1954 y 1967, prosigue con éstos y se lanza en las
actividades industriales. Su juego es politico y regionalista.
Su imagen es la de un selfmade man dei nordeste que invierte
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en su region y se opone al "colonialismo" dei sur. No nega·
mos las preocupaciones sociales de José Macêdo, pero una
observacion atenta de sus actividades durante este periodo
muestra que intento instaurar una politica de "sustitucion de
importaciones" regional. Detras dei discurso de empresario
con sensibilidad social que lucha a favor dei desarrollo de su
region, se esconde una clara estrategia de acaparamiento de
un mercado casi virgen que era el nordeste de los aiios
cincuenta y sesenta. Afirmaba claramente que le parecia
paradojico que la poblacion dei nordeste consumiera pro
ductos fabricados en el sur, encarecidos por los costos de
transporte. Seglin él, el nordeste necesitaba industrias. Era
una manera de crear empleos y de desarrollar la region.José
Macêdo decia que habia que acabar con los prejuicios seglin
los cuales las actividades economicas no se desarrollaban en
esta region, y su poblacion era demasiado perezosa y des
preocupada para el trabajo minucioso exigido por las indus
trias que utilizaban una tecnologia sofisticada.

Entre 1967 Y1986, sus fâbricas de harinas se desarrolla
ron, y conquistaron mercados gracias a la combinacion de
dos estrategias: rentista y empresarial. El grupo compra
cuotas y fâbricas de harinas. Lucha con vigor para que siga
vigente el Decreto Ley 210. Rae, uno de los directores dei
grupo, desempeiia un papel importante en ello.

Paralelamente, el grupo diversifica sus actividades, gra
cias a los créditos subsidiados concedidos por la Sudene.José
Macêdo articula sus prâcticas de empresario en funcion dei
movimiento regionalista, fortalecido en aquel entonces por
la accion estatal, a través de la Sudene.

Entre 1986 y 1990, la firma elabora una estrategia empre
sarial resuelta respecto a sus fâbricas de harinas. Las moder
niza, lanza nuevos productos, invierte mucho en nuevas
tecnologias, en la calidad, y recurre mâs a la publicidad. Por
ultimo, J. Macêdo jse prepara para el cambio de ley! Ueva a
cabo acciones, cuando ha sido uno de los grupos que mâs ha
luchado para mantener el Decreto Ley 210.
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Ambos grupos desarrollaron estrategias tanto empresariales
-que aspiraban a mejorar la productividad, 0 a lanzar en el
mercado nuevos productos- como patrimoniales, caracteri
zadas no s610 por la magnitud de las inversiones en el sector
inmobiliario, sino también por la compra de cuotas. Por
supuesto, éstas han permitido que las fabricas de Bunge &
Born y de Macêdo realicen ahorros de escala, y por 10 tanto,
incrementen su productividad al mismo tiempo que abren
nuevos mercados; pero no se puede olvidar que durante el
periodo de aplicaci6n dei Decreto Ley 210, las cuotas de las
fabricas de harinas adquirieron un valor muy elevado.55 En
este sentido, dichas cuotas se pueden considerar coma rentas
para sus propietarios.

Bunge & Born adopt6, con sus fabricas de harinas, la
actitud dei rentista que se duerme en su renta, sobre todo a
partir de 1975: menos inversiones importantes, pero una
lucha encarnizada para la conservaci6n deI Decreto Ley 210.

Podemos afirmar que los dirigentes dei grupoJ. Macêdo
(José Macêdo y su hijo Amarilio), interesados en la polîtica,
tienen un comportamiento que identificamos con el de la
clase dirigente, que fomenta la transformaci6n deI orden
social y el desarrollo dei nordeste.

Ambos grupos se han apoyado en el Estado para desarro
llar sus actividades. Los subsidios fueron ampliamente utili
zados por ambas firmas. Los canales empleados eran los
mismos, pero Bunge & Born privilegiaba las relaciones direc
tas con el poder ejecutivo, mientras que J. Macêdo 10 hace
con los gobiernos de Ceara, asi coma con los poderes loca
les.56 La opci6n de José Macêdo sejustifica por el hecho de
que durante mucho tiempo reivindic6 los valores regionalis-

55 Un contrato regiltrado en la Sunab en 1985 mencionaba el valor de los
derechos dei registre de las cuotas en 27 000 d6lares la tonelada, pero durante el
debate sobre la poUtica del trigo que tuvo lugar en la cmw-a de Diputados, se
estimaba este valor en 40 000 d6lares. Rocha dos Santos, 0 trip no BTfJSil: estructuras
e estTfJ!!gias sociaiJ, tesis para professor titular, UFPr, Curitiba, 1992, p. 118.

56 El rastro Friport rue vendido a la ciudad de Fortaleza.
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taS. En el casa de Bunge & Born, sacaba provecho de las
convergencias entre las politicas econ6micas de los gobier
nos latinoamericanos para fortalecer sus propias estrategias,
coma 10 hemos visto con el Decreto Ley 210, y desarrollar
sus actividades en el sector de los aceites vegetales.

Bunge & Born yJ. Macêdo recurrieron en gran parte al
capital social57 en sus empresas. Durante la dictadura, ambos
grupos empleaban a militares para puestos importantes en
sus fabricas. Mas tarde, después dei desligamiento dei Esta
do, contrataron a los mejores ex funcionarios de la Ctrin y
dei Detrig.

La apertura hacia el exterior dei grupoJ. Macêdo se dis
tingue radicalmente dei comportamiento de Bunge & Born.
A nuestro parecer, este hecho ha contribuido a la mayor
competitividad econ6mica de las fabricas de harina de aquél,
después dei desligamiento dei Estado. La comparaci6n entre
las treinta fabricas de harina mas grandes entre 1988 y 1993
ha mostrado que los margenes de ganancia de las dei grupo
Bunge & Born han bajado de porcentaje, respecto a 1988;
mientras que todas las dei J. Macêdo han incrementado sus
margenes de ganancia en el mismo periodo.58

57 Bourdieu derme el capital social: "el capital social es el conjunto de los
recursos actuales 0 potenciales Iigados a la posesi6n de una nd dUTadem de nlaaones
~s 0 menos institucionalizadas de interconocimiento y de interreconocimiento, 0,

en otros términos, a la perttnnlCia a un grupo, como el conjunto de agentes que no
5610 tienen propiedades comunes (perceptibles tanto por el observador y los demâs
como por eUos mismos), sino que también estan unidos por lazos permanentes y
utiles". Subrayado por Bourdieu. Bourdieu, Acta de la ncherche en scimca sociales,
miIn. 31, enero de 1980.

58 Gauta Mercanti' Balana Anual 1989, MO XlII, nums. 13 y 18, noviembre,
Sâo Paulo.
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, DE LOS ESPACIOS ASIÂTICOS.
EL CASO DE TAIWAN Y SINGAPUR

CATHERINE PAIX*

No es un secreta para nadie el que los empresarios chinos de
la diaspora, y en primer lugar los de Taiwan y Singapur, sean
hoy actores decisivos del crecimiento en Asia deI Pacifico y
contribuyan activamente a través de sus redes a dibujar el
nuevo mapa de esta region del mundo.' Ademas, estân per
suadidos de que el advenimiento anunciado del siglo del
Pacifico concretiza el progreso ineludible de una region en
la que los chinos juegan un papel clave, asi coma el ascenso
esperado de China a la posicion de primera potencia mun
dial. De hecho, en tan solo unos allos, han contribuido a que
Taiwan y Singapur pasaran de simple polo de localizacion del
capital internacional, a una posicion céntrîca regional, con
virtiendo a estos paises en puntos clave de difusion de los
capitales y de las técnicas en Asia -especifîcamente en Chi
na-, 10 que ha fortalecido su integracion economica mun
dial, y los ha convertido en centros privilegiados de
mediacion de la penetracion de las firmas extranjeras.2 Asi-

• Laboratoire Strates-cNRS, Paris.
1 La dÜ\.spOi-a china representa alrededor de 50 millones de personas en el

mundo, de las cuales 47 mi1lones estân en Asia (induidos Taiwan, Hong Kong y
Macao). Su poder financiem es considerable, dado que se estiman los ingresos de
los chinos de Asia en un monto equivalente al producto nacional bruto de China, y
la diaspora proporciona las dos terceras partes de las inversiones privadas en este
pais (Redding, 1990; Trolliet, 1994; Bergère, 1993).

2 Taiwan no ha dejado de recibir desde mediados de los ochenta un flujo
considerable de capitales extranjeros provenientes de Estados Unidos, Jap6n y los
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mismo, en eI marco de un nuevo reparto de las tareas
regionales, son los principales motores dei surgimiento de
estos nuevos espacios de crecimiento transnacionales que
proliferan en Asia, y de una integraci6n regional cuya origi
nalidad radica en que no se estructura en torno a una
institucionalizaci6n de las relaciones entre estados, sino a la
movilidad de los capitales y de los hombres, asf coma a la
fuerza de sus redes.

Tanto en Singapur coma en Taiwan, los empresarios
reaccionaron muy râpidamente ante el nuevo contexto inter
nacional de los ochenta y la liberalizaci6n de los pafses
asiâticos y de China, 10 que organiz6 la delocalizaci6n de sus
actividades de mana de obra y su imposici6n en los mercados
de la regi6n. Lo anterior dio origen a los nuevos "circulos de
crecimiento" que unen a Taiwan con Hong Kong y con China

pa{ses europeos. De acuerdo con datos oficiales, el monto de las inversiones exttan
jeras pas6 de 4.7 mil millones de d61ares americanos entre 1952 y 1986, a 9.3 entre
1987 y 1992, es decir, un total acumulado de 14 mil millones de d6lares, a los que
se suman las inversiones de los chinos de ultrarnar, 81.3 mil millones de d6lares
entre 1987 y 1992) (Taiwan Statistical Data, Book 1993, Economie Planing and
Development, Republic of China). Pero al mismo tiempo, desde la segunda mitad
de los aiios ochenta, cuando el gobierno liberaliz6 el control carnbiario en 1987, Y
luego autoriz6 la libre circulaci6n de las personas por China en 1988, Taiwan se
convirti6 en uno de los principales inversionistas en este pais, y la isla se esta
imponiendo ahora como el segundo polo de integraci6n regional después de
Jap6n. Si bien resulta difkil apreciar con exactitud la verdadera magnitud de estos
flujos, dada la importancia de las transacciones informales (de acuerdo con las
estad!sticas oficiales las inversiones en el exterior habrfan sido de 5.3 mil millones
de d61ares entre 1987 y 1992), en realidad se estimaban las inversiones de Taiwan
en Asia en mas de 13 mil millones de d6lares en 1991. En cuanto a las inversiones
en China, alcanzarfan 6% dei total de las inversiones extranjeras directas, 0 sea, casi
7 mil millones de d6lares en 1992. (Le Moci, 1993; Kuo-Shu Liang,1993; Besson y
Lantéri, 1994; Feer, 22 de septiembre de 1994). Paralelamente, los intercambios co
merciales con Asia se incrementaron en una fuerte proporci6n, al pasar de 13% en
1982 (excluyendo aJap6n) a 24.6% deI conjunto de loa inten:ambios externos en 1992.

En Singapur también aumentaron las inversiones en el extranjero durante la
Ultima década, particularmeme en Asia (67% en 1989), pero con una diversificaci6n
geogrâfica aun mas marcada. Segl1n los datos oficiales, y excluyendo las inver
siones de los grandes organismos publicos encargados de la gesti6n de las reservas
del pais Yde las instituciones bancarias y financieras, las inversiones externas del
sector privado pasaron de 1.3 a 8.4 mil millones de d6lares entre 1976 y 1989; es
decir, mas de 20% deI PIB, y Singapur era en 1992 el quinto inversionista en China
(Singaptrre's Investment Abroad, 1991). Por otra parte, Singapur ha confirmado su
pape! de centto de las inversiones extranjeras. ya que su monto acumulado pas6 de
6 mil millones de d6lares en 1980 a 25 en 1989.
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deI sur, y a Singapur con Indonesia y Malasia; y figuran entre
los mayores inversionistas en toda Asia. Pero simultineamen
te a esta expansion, han emprendido una adaptacion rapida
de sus actividades a los sectores mas competitivos, y han
desarrollado una estrategia de internacionalizacion general
a escala mundial, segun orientaciones que tienden a fortale
cer tanto la posicion céntrica regional, coma su afirmacion
en eI mercado internacional.3 En Taiwan, han reafirmado su
vocacion industrial al imponerse en sectores de alta tecnolo
gia, y garantizado una diversificacion de sus actividades en
los servicios, en eI contexto de liberalizacion de la economia
y de desarrollo deI mercado interno. En Singapur, han desarro
llado una estrategia similar pero mediante el fortalecimiento
de su vocacion en los servicios, 10 que refuerza su papeI de
centro regional y de base para las empresas extranjeras,
fomentado por el gobierno de esta ciudad-Estado. En ambos

~ Este movimiento de internacionalizaci6n se caracteriz6 por un incremento
de las inversiones en Estados Unidos y en los pafses europeos. Aunque sea diffcil
estimar exactamente la proporci6n de estos flujos, las inversiones de Taiwan en
Estados Unidos habrfan alcamado los 3.8 millones de d61ares entre 1987 y 1992
(Taiwan StatistiJ:alBook, 1993). En Singapur también se increment6la proporci6n de
las inversiones en el extranjero, al pasar éstas de 1.9% a 5.4% hacia Estados Unidos
y de 3 a 6.9% hacia los pafses europeos entre 1981 y 1989 (Singapore's lnvestmenl
Abroad, 1991).

En ambos casos, la reestn!cturaci6n de la economfa se caracteriz6 por una
gran expansi6n de las actividades de los servicios. En Taiwan, cuya economfa estoi
dominada por la industria (42 % dei PIB en 1992), la proporci6n de los servicios en
el PIB pas6 de 47.9% a 55.1%, entre 1982 y 1992. En Singapur, donde las funciones
tercia.-ias desempeJian un papel p.-eponderante (m<1s de 65% dei PIB en 1991), esta
expansi6n se caracteriz6 por una creciente especializaci6n en las actividades fman
cieras y en los servicios a las empresas, as! coma en los transpones y comunicacio
nes, cuyas proporciones en el PIB pasaron respectivamente de 15.8% a 20.3% y de
12%a 14% entre 1980 Y1990 (EconomicSurvey ofSinga/JOrt, 1991). En 1989,65% de las
inversiones locales se destinaban a las actividades de servicios, en lugar de 53.5%
en 1980, y la proporci6n de las inversiones en este sector pas6 por su pane de 16% en
1980 a 32% en 1989 (SingapoTe's lnVllstmmt Abroad, 1991).

POl" 10 que respecta a la indusuia, cuya disminuci6n en el PIB disminuy6
ligeramente, su expansi6n se caracteriz6 en ambos casos por el desarrollo de
actividades con fuene intensidad de capital y de tecnologfa (industria pesada,
electr6nica e inform<1tica). En Taiwan su proporci6n en la producci6n (56.7% en
1991) no ha dejado de elevarse a expensas de las industrias ligeras (43.3% en 1991)
(The ROC YeaTBook, 1993) con una mayor especializaci6n en la electr6nica y en lo~

aparatos eléctricos que ocupan el primer lugar en las exportaciones desde 1987
{22.2 millones de d6lares; es decir, mois de la cuarta parte de las exponaciones



350 LOS ACfORES ECON6MICOS

casos, estas estrategias se ven consolidadas por un creciente
dinamismo empresarial, que se ha concretado en una reafir
macion de las burguesias constituidas durante los periodos
anteriores y en el surgimiento de una nueva generacion de
empresarios que desempenan el papel de catalizadores en
esas adaptaciones.

En fin, no se puede considerar la reciente posicion de
Taiwan y Singapur y sus nuevas formas de integracion al
espacio asiatico y mundial, coma simples efectos de proximi
dad y de impulso economico ligados a su posicion diferencial
en Asia y a las estrategias de delocalizacion dei capital, que
han desarrollado 0 aprovechado; tampoco podemos limitar
nos a una aproximacion territorial para interpretarlas. Estos
replanteamientos proceden de una construccion voluntaria,
que va mucho mas alla dei campo economico, y es indisocia
ble de la manera en que los empresarios reinterpretan su
historia y sus relaciones con China, y perciben la posicion de
su territorio, en el marco dei nuevo contexto asiatico e inter
nacional y de las rapidas mutaciones internas que tienen que
enfrentar. También proceden, debido principalmente a su
pertenencia a la diaspora china, de una capacidad particular
para pensarse 0 imaginar su accion en espacios muy vastos,
asi coma de facultades excepcionales para establecer relacio
nes a diferentes escalas.

industriales en 1992). Taiwan se impuso muy particularmente en la producci6n de
materiales informâticos que representaba en 1991 mâs de 10% de la producci6n
industrial, es decir, 6.9 miUones de d61ares, y constitufa una de las tres primeras in
dusu'ias exportadoras de la isla, particularmente las relacionadas con nùcrocompu
tadoras (la décima parte de las que se fabrican en el mundo). Sus exportaciones en
materia de equipo electr611ico (hardware) la ubicaban en la cuarta posici6n mundial
en 1994, detrâs deJapoll, Estados Unidos y Alemania (Fm, 17 de febrero de 1994).

En Singapur, la indusu'ia sigui6 registrando elevadas tasas de crecinùento,
paralelameme a la consolidaci6n de las actividades de servicios (casi 10% en 1990),
y e110 muy particularmente en tres sectores principales: las producciones e1éctricas
y e1ectr6nicas cuya tasa de crecimiento era de 1~% en 1990 y cuya proporci6n en
el output industrial alcallzaba ~8.8% en 1989, asf coma los productos qufnùcos y
petroleros (Economu Survey of Singa/Jt11l1. 1990). Las inversiones extranjeras, que
prevalecen en la industria, han contribuido ampliamente a esta expansi6n, coma en
el sector de la electr6nica, donde las inversiones industriales extranjeras pasaron de
11.9% a 15.2% en 1989.
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Trataré por consiguiente la cuestion de la competitividad
de estos paises y de las dinamicas empresariales que la fomen
tan desde mediados de los ochenta, e insistiré, desde una
perspectiva historica y comparativa, en la identidad de los
empresarios y en la singularidad de su concepcion deI espa
cio en cada contexto territorial, para 10 que destacaré dos
puntos: las representaciones, los espacios de referencia y las
redes a diferentes escalas con base en las cuales replantean
sus estrategias y reconstruyen su identidad y 10 que ésto ha
implicado como cambios en sus practicas y su vision de la
sociedad y deI espacio, tanto deI territorio al que pertenecen
como de sus espacios de referencia.

En efecto, mas alla deI mito deI éxito economico y de
algunos rasgos de convergencia entre estos paises, habra que
ver si los empresarios de Taiwan y de Singapur tienen la capa
cidad para superar eI papel de simple mediacion deI capital
internacional y realizar, conjuntamente a la afirmacion de
posicion céntrica en la region, la ambicion de mundialidad
que estos paises manifestaron muy temprano para preservar
su autonomia. Es también preciso apreciar 10 que los distin
gue y a qué rasgos corresponden los limites de su accion y la
posicion espedfica de cada uno de ellos.

Dos VENTAJAS EN LA COMPETENCIA MUNDIAL:

PENSAR EL TERRITORIO y EL MUNDO AL MISMO TIEMPO;

IMAGINARSE A Tl~AVÉS DE REDES

La nueva posicion de Taiwan y Singapur no se puede disociar
de la manera en que los gobiernos de estos paises han
manejado su apertura al capital internacional en eI periodo
anterior, ni de su constante afan de afirmacion territorial.
Dichos estados se constituyeron en ruptura y en oposi
cion respecto a sus territorios de origen -China y Malasia
y han manifestado muy temprano su diferencia frente al
entorno regional, al proyectar su economia en el espacio
internacional y al manifestar la ambicion de convertirse en
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modelos exitosos deI desarrollo capitalista en Asia. Desde
luego la posicion de adeIanto excepcional que acabaron por
adquirir en la region, se debe en gran parte a la eIaboracion
de una estrategia favorable al desarrollo de las empresas
locales, destinada a orientar su dependencia de las firmas
extranjeras en el sentido de la acumulacion y deI desarrollo
interno; todo eIlo desemboco en la formacion de poderosas
burguesias. Pero la rapidez con la que estos paises reacciona
ron ante el contexto de los ochenta y las nuevas dinâmicas
empresariales que 10 caracterizaron, corresponde estrecha
mente a las condiciones y las estrategias de expansion de
estos empresarios (Paix y Petit, 1990a, 1990b).

Si bien su trayectoria economica ha sido diferente -co
merciante y financiera en un caso, industrial en eI otra- los
empresarios de Singapur y de Taiwan comparten algunos
rasgos de identidad reIacionados con su historia y sus orige
nes, cuya reactualizacion resulta decisiva en su capacidad de
adaptacion y de internacionalizacion, asi coma en su recom
posicion. En efecto, parecen sacar de su historia particular
dos ventajas esenciales en la competencia mundial; unaJacul
tad de pensar el territorio 'Y el mundo al mismo tiempo; una
capacidad de concebirse como parte de una red.

Las herencias de la historia:Juertes potencialidades
empresriales; burgues(as abiertas hacia varios mundos

La movilidad geogrâfica y mental que muestran hoy los
empresarios de Singapur y de Taiwan no es nueva. Se arraiga
profundamente en una practica transnacional antigua y en
una larga experiencia de mediacion entre Asia -especifica
mente en China- y el mundo exterior.

En Singapur, la burguesia de origen chino que constituye
hoy el nuc1eo fuerte de los empresarios locales, es a la vez
antigua y heteroc1ita. Esta formada principalmente por dos
grupos: uno, cuyo ascenso durante eI periodo colonial se
baso en la explotacion y la colecta de las materias primas y
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en funciones de la mediacion comercial y financiera entre las
firmas europeas y la region; es la fraccion mas arraigada en
Singapur. El otro, de origen comerciante y/0 industrial cuya
acumulacion inicial, a principios de siglo 0 mas recientemen
te, se realizo fuera de Singapur, pero hizo de la ciudad una
de sus bases en la region (Paix y Petit, 1986, 1987).

Todos estos grupos familiares provienen de las comuni
dades de comerciantes instaladas desde hace mucho tiempo
en la region, y han llegado con las olas de inmigracion China
atraidas, a finales deI siglo XIX, por la explotacion colonial;
tienen como caracteristicas el haber fundado su expansion
en una base "transnacional" y haberse apoyado en la disper
sion familiar y la constitucion de redes de comunidades
estructuradas en torno a mUltiples asociaciones de empresa
rios 0 de ayuda mutua y de solidaridad de clanes que suelen
haber fomentado. Otra de sus caracteristicas ligada a la
precedente, es por una parte, el haber desarrollado a largo
plazo una logica muy especulativa que han perpetuado, y por
otra, el haber mantenido una independencia considerable
respecto al Estado (Paix y Petit, 1990; Paix, 1993; Margolin,
1988 y 1989; Rodan, 1989; Yoshihara, 1989; Clad, 1989).

Gracias a la extension espacial dei respaldo de una comu
nidad dispersa y a sus lazos con China, algunos de estos
empresarios se impusieron muy rapidamente como los inter
mediarios indispensables entre las grandes compaftfas euro
peas y las poblaciones locales, controlando la inmigracion
-y por ende la mano de obra- y desarrollando redes muy
extensas de pequenos' intermediarios comerciales que depen
dian de ellos (Lim y Gosling, 1983). Luego, con base en eIlo
y aprovechando la expansion de las funciones de bodega de
Singapur, se diversificaron rapidamente en el sector financie
ro creando bancos que son hoy el floron de la actividad
financiera de Singapur. Ademas de resistir a las contingen
cias dei mercado, esta capacidad dejuego en varios espacios y
niveles de relaciones les permitio también, desde principios
de siglo, ampliar su campo de accion economica mucho mas
alla de la region cercana, en Asia y en China.
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Gracias a esta posici6n de intermediarios, que se conju
gaba con una ambici6n de éxito econ6mico y de afirmaci6n
frente a China, se impusieron también durante todo este
periodo como los mediadores esenciales a nivel cultural y
politico; lideres de su comunidad en Singapur, fueron los
intermediarios entre la poblaci6n china y el poder colonial.
Activos partidarios de la revoluci6n republicana china y de la
difusi6n de las ideas modernistas en su pais, desempeiiaron
también un papel importante en el desarroHo de China y en
su apertura hacia el exterior, por medio de sus inversiones 0

por sus intervenciones socioculturales y politicas, alentadas
por los Hamados ansiosos de las autoridades a los chinos de
la diaspora para que contribuyeran a la recuperaci6n de su
economia, asi coma por su deseo de reconocimiento por
parte de China. En este marco, se afirmaron hasta la guerra
coma los portavoces de los chinos de ultramar, haciendo de
Singapur el centro de la diaspora en Asia (Hwang Yen Ching,
1976; Godley, 1981; Yong, 1987; Paix y Petit, 1991).

En el periodo posterior a la independencia y a la apertura
de Singapur al capital internacional durante los mos sesenta,
esta burguesia prosigui6 su expansi6n con las mismas orien
taciones. En primer lugar, fortaleci6 su papel de intermedia
rio comercial de las firmas extranjeras en Malasia y en
Indonesia, al reactivar las redes de relaciones que tenia en la
regi6n. No se orient6 hacia la industria, que seguia en manos
de las firmas extranjeras y del Estado, pero sin perder su
gran independencia; apoy6 ampliamente tanto la voluntad
del gobierno de destacar a Singapur en la regi6n, coma la
estrategia de apertura basada en el desarroHo conjunto de la
industria de exportaci6n y de servicios, que podia convertir
de nuevo al unico "Estado chino" de la regi6n en una base
estable para los chinos de la diaspora. Se vali6 de la rapida
expansi6n de la isla a raiz de la delocalizaci6n de los capita
les extranjeros, para consolidar sus posiciones en los sectores
que le eran familiares (el comercio, las finanzas y el sector
inmobiliario). Por otra parte, se renov6 con nuevos grupos
de negociantes que se habian destacado en los paises vecinos
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gracias a su proximidad con el poder politico, los cuales
hicieron que Singapur se volviera otra vez un refugio para
sus capitales y una de sus bases de operaci6n en Asia. Todo
ello le permiti6 fortalecer sus relaciones con los grupos de
negociantes chinos de la regi6n, asi como extender sus acti
vidades a toda Asia -ya sea a través de sus bancos 0 de
participaciones financieras cruzadas-, fen6menos alentados
por la persistencia de una 16gica especulativa y su estrecho
margen de maniobra en Singapur (Paix, 1993).

De modo que los empresarios chinos siempre han com
binado un doble arraigo territorial y regional con una gran
experiencia internacional. Esta caracteristica se vio fortaleci
da por la "policuhuralidad" de la poblaci6n de Singapur y la
presencia de otras diasporas,4 asi como por la atracci6n,
constante desde los afios sesenta, de las firmas extranjeras a
Singapur. Es cierto que la economia seguia siendo controlada
por las firmas extranjeras y un poderoso sector estatal, pero
Singapur no dejaba de contar con considerables potenciali
dades empresariales en el contexto de la liberalizaci6n de los
paises asiaticos y de China. Éstas se han visto confinnadas
durante la ultima década por la expansi6n de los antiguos
grupos y el surgimiento de una nueva. c1ase empresarial en
las actividades de vanguardia, asi como por una afirmaci6n
de los empresarios frente al Estado.5

4 Después dei censo de 1990, la poblaci6n de Singapur era de casi tres minones
de personas, de las cuales 78% son de origen chino, 14.5 de origen rnalayo, y 7% de
origen indu, a los cuales se deben sumar 15% de residentes extranjeros. Existen
cuatro idiomas oficiales (inglés, chino, malayo y tamil).

5 En Singapur, las grandes ernpresas controladas por el Estado y las firmas
extranjeras siguen siendo los principales actores de la economfa. De hecho, en 1989
estas Ultimas controlaban 22.8% de las ernpresas y 72.5% de los capitales. La
proporci6n de inversiones extranjeras alcanz6 82.5% en 1991 (Economie SUTvey of
SingapOTe, 1991). En cuanto a las ernpresas controladas por el Estado -que suelen
ser ernpresas rnixtas que asocian capitales extranjeros-, su peso en la econornfa, de
por sI considerable, se incrernent6 al1n mas durante los ultimos aiios en todos los
sectores de actividad. Su cantidad, que era 450 pas6 a ser 566 en 1990, y en la misrna
Cecha, el conjunto dei sector estatal posefa 44.4% de los capitales de las sociedades
locales y 74.7% de los productos locales (Vennewald, 1994). Por su parte, el sector
privado local esta cornpuesto de una rnayorfa de pequeiias y rnedianas ernpresas:
93% de las 71 000 ernpresas locales son PME pero su participaci6n en el valor
agregado s610 era de 25% (&onomic SUTvey of Singapore, 1990); a nivel de las 500
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En Taiwan, donde la colonizaci6n japonesa habia impe
dido el surgirniento de una burguesia, la fonnaci6n de una cla
se de empresarios locales es mas reciente. Existe desde los
cincuenta, cuando el gobierno nacionalista chino refugiado
en la isla emprendi6 su politica de sustituci6n de importacio
nes, pero s610 se manifest6 verdaderamente a partir de los
allOS sesenta, cuando Taiwan se abri6 a los capitales extran
jeros y a la exportaci6n. Compuesto por un grupo reducido
de industriales que huyeron de China en 1949, asi como por
taiwaneses establecidos en la isla desde hace mucho tiempo
y entre los cuales algunos habian adquirido una experiencia
industrial y comercial en las empresas japonesas, la nueva
clase de empresarios se constituy6 en una base esencialmen
te industrial, al ubicarse totalmente en la 6rbita de Estados
Unidos yJap6n. Debido a las condiciones particulares de su
desarrollo, se distingue también de Singapur, por un dina
mismo empresarial sumamente fuerte que se ha manifes
tado, conjuntamente a la formaci6n de poderosos grupos
capitalistas que controlan una parte considerable de la eco
nomia, a través de la renovaci6n constante de pequeflos y
medianos empresarios industriales que han mostrado gran-

mayores empresas de Singapur, 5610 representaba una tercera parte de los estable
cimientos y un poco mas de la cuarta parte dei volumen de negocios (Lee Tsao Yuan
y Linda Low, 1990). Sin embargo, no hay que subestimar la importancia de los
empresarios locales en la economfa. Si bien su participaci6n en la producci6n sigue
siendo reducida, su peso en los servicios es mucho mayor; particularmente en los
servicios no financieros (comercio, construcci6n, transporte y almacenarniento,
servicios a las empresas, seguros e inmobiliario). De modo que a nivel de las
sociedades por acciones, la proporci6n de los capitales locales era respectivamente
48, 66, 75 Y 74% en 1989 (SingapoTe's eOTpoTale Sector, 1990). Aunque son poco
numerosos, los grupos capitalistas locales ocupan una posici6n clave en el sector
bancario y fmanciero y han diversificado y extendido mucho sus actividades en el
extranjero durante la ultima década. Los grandes bancos tienen intereses en todos
los seetores de la economfa (es el caso de la OCBC que invirti6 en la electr6nica), y en
general se impusieron en toda Asia y en China mediante cuantiosas inversiones
en la construcci6n y el inmobiliario (construcci6n de zonas industriales en China
yen Vietnam, por ejemplo). Por su parte, las PME se vieron favorecidas por un nuevo
impulso debido a la gran movilidad de los profesionales formados en las firmas
extranjeras hacia la empresa, as! como a la renovaci6n de las generaciones, que se
han traducido en una creciente productividad y una mayor competitividad en el
mercado internacional.
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des capacidades de adaptaci6n6 (Paix y Petit, 1990a, 1990b;
Gold, 1981, 1986).

Al igual que en Singapur, su desarrollo se arraiga en la
memoria de una practica transnacional ya antigua y se ha
constituido en bases semejantes en varios aspectos: la media
ci6n entre las firmas extraI1ieras y la sociedad local,junto con
la persistencia de una 16gica patrimonial afirmada y la cons
tituci6n de redes familiares, étnicas y empresariales a la vez
densas y flexibles que los ponen en una posici6n de inde
pendencia respecto al Estado; una posici6n de relativa
"exterioridad" y de inseguridad para con China que se ha
concretado tanto en un afan de éxito econ6mico y de fuerte
afirmaci6n territorial, como en la preservaci6n 0 el desarro
110 de sus relaciones en el sena de las diaspora.

Los chinos de Taiwan cuentan con una fuerte tradici6n
agricola, pero al igual que sus hom610gos de la diaspora,
siempre hicieron negocios con China y el resta de Asia. Bajo
la colonizaci6n japonesa, algunas de las grandes familias
acaudaladas que se habian sometido al poder colonial de
sempeiiaron un papel de mediaci6n entre China y Jap6n
(Gold, 1981). Muy apegados a China, aunque se hayan desli
gado muy temprano de ella y siempre hayan reivindicado su
independencia insular, los miembros de la élite taiwanesa
también habian apoyado el movimiento republicano chino y
afirmado su ambici6n de contribuir a la recuperaci6n de
China (Hamley, 1964).

6 En Taiwan, la participaci6n de las inversiones directas extranjeras en la
formaci6n dei capital sigui6 siendo mas reducida (aproximadamente 15%), as{
como la de las empresas publicas (de 10 a 15% dei PNB), yel peso de los grupos
capitalistas locales en la econom{a, que de por s{ era mucho mas importante que en
Singapur, se ha vista fortalecido aun m~s durante los Ultimos quince mos. De modo
que la participaci6n de los 100 primeros grupos de empresas privadas en el PNB, el
cual se evaluaba en !H% en 1983, pas6 a casi 40% en 1991: gracias a una mayor
diversificaci6n de sus actividades, aument6 considerablemente. Entre los 100 pri
meros, el numero de grupos que no controlaba mas de 5 a 7 empresas. pas6 de 53
a 36 entre 1982 y 1992, mientras que el numero de los que controlan entre 6 y 17
empresas pas6 de 42 a 59 (Business Groups in Taiwan, 1993). Paralelamente a estos
grupos, las pequeiias y medianas empresas, euyo numero alcanzaba 860 000 en
1992, demuestran un gran dinamismo, ya que 70% de sus ingresos proviene de la
exportaci6n (Guiheux, 1995).
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Es en gran parte su manera de reanudar muy rapidamen
te sus relaciones con los japoneses 10 que les ha permitido
garantizar una movilidad social también râpida hacia la em
presa. Si bien la constituci6n de una clase empresarial en
Taiwan corresponde claramente a la voluntad deI gobierno
nacionalista, y si una parte de la burguesia de Taiwan debe
su ascenso en los aiios cincuenta al apoyo deI Estado, la
mayor parte de los empresarios han respaldado su expansion
a partir de los aiios sesenta, cuando se impusieron, a través
de la maquila, como intermediarios privilegiados entre las
firmas japonesas 0 europeas y la sociedad local, apoyândose
en redes de pequeiias empresas, también subcontratadas por
las primeras. La posicion de exclusion social y politica en la
que se encontraba la élite taiwanesa y la situacion de gran
inseguridad y de ruptura con China en la que se veian los
empresarios de la época, explican en gran parte la estrategia
destinada a preservar su independencia respecto al poder y
darles los medios para un ascenso y un reconocimiento social
que les faltaba. Aunque no todos compartian la ambicion dei
KMT de reconquista politica de China, afirmaron de este
modo su deseo de poner a Taiwan en posicion de "éxito
economico" y de superioridad respecto a China, y conforta
ron la estrategia deI gobierno en este sentido; cumplieron
con todo ello al demostrar capacidades de adaptacion conti
nua en el sector industrial (Paix y Petit, 1990b, 1991a).

Aunque su expansion se haya efectuado "dando la espal
da" a China y a la region, los empresarios de Taiwan nunca
dejaron de mantener relaciones estrechas con los medios de
la diaspora en Asia -particularmente con los de Singapur y
Hong Kong- asi como con los de Estados Unidos, donde
algunos miembros de su familia se habian establecido, ya
sea por medio de sus relaciones personales y menos frecuen
temente de inversiones realizadas en Asia, a través de aso
ciaciones 0 en el marco de las relaciones diplomaticas. La
dispersion de las familias, tanto antes como después de 1949,
y la inseguridad inherente a la situacion geopolitica de Tai
wan'han contribuido a e110, pero por razones obvias estas
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relaciones fueron cuidadosamente preservadas por el KMT y
sus 6rganos de propaganda, tanto desde Taiwan como desde
el exterior, particularmente de Hong Kong. Los taiwaneses
de origen y por supuesto los empresarios venidos deI conti
nente en 1949, nunca han dejado de mantener, a pesar de la
ruptura con China, sus relaciones personales y familiares con
el otro lado deI estrecho.

En los aiios ochenta, cuando el esfuerzo de adaptaci6n y
de internacionalizaci6n de las empresas se plante6 como la
(mica forma de mantener el crecimiento y que simultânea
mente la apertura de los mercados asiaticos y de China les
podia ofrecer nuevas oportunidades de expansi6n en Asia,
los empresarios de Taiwan y Singapur se vefan en una posi
ci6n ventajosa. Contaban con lazos estrechos de confianza
con las firmas extranjeras y con redes muy diversificadas, a
menudo poderosas, en los medios de negociantes chinos yal
mas alto nivel deI poder polftico en la regi6n. Su ascenso, que
se habla caracterizado por una adaptaci6n constante a las
normas técnicas internacionales y a nuevos conocimientos 0

experiencias, los situaba también en una posici6n de cambio,
y podfan contar con los logros de las polfticas llevadas a cabo
en el periodo anterior, que habfan creado las condiciones de
una mayor atracci6n de las firmas extranjeras junto con las
bases de una renovaci6n de las capacidades y competencias
empresariales.

La valorizaci6n de los recursos humanos
y relacionales de la diaspora

En los aDos ochenta, los empresarios fueron sometidos, co
mo es bien sabido, a un imperativo esencial: adquirir nuevas
capacidades y tecnologias para incrementar la productividad
de las empresas 0 entablar una readaptaci6n en sectores mas
eficientes que les permitieran preservar su vent~a compara
tiva respecto a las firmas extranjeras y su competitividad en
el mercado mundial, asf como, en el caso de Taiwan, resistir
a la liberaI1zaci6n forzada de su mercado interno.
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Estas readaptaciones no se hicieron sin dificultades. Se
vieron obstaculizadas en ambos casos por una escasez de
mana de obra calificada y de redes de acceso directo al
mercado internacional, asi coma por una fuerte retencion de
ciertas tecnologias por parte de las grandes firmas interna
cionales. Pero 10 cierto es que la fase de transicion y de crisis
a mediados de los afios ochenta, que acarreo muchas quie
bras y desapariciones de empresas, particularmente en las
actividades que requerian de mas mana de obra, fue revela
dora de una impresionante capacidad de adaptacion por
parte de los empresarios. En tan solo unos aDos, los indus
triales de Taiwan pasaron muy rapidamente a producciones
mas sofisticadas, y se impusieron en nuevos sectores, coma
por ejemplo la computacion; con la misma rapidez, aprove
charon la liberalizacion de la economia, impuesta en parte
por Estados Unidos, para invertir en nuevos sectores que no
les eran familiares: la banca, el comercio y la distribucion
comercial, y mas ampliamente el servicio a las empresas.' En
Singapur, donde los empresarios siempre tuvieron una in
fluencia mas limitada en la economia y habîan mantenido su
actividad en sectores reducidos, el periodo posterior a la
crisis de los aDos ochenta se caracteri~o también por una
creciente competitividad en los servicios -en los sectores
tradicionales, coma la banca, las finanzas y el inmobiliario
asi coma en los servicios a las empresas, con el surgimiento
de una nueva clase de empresarios profesionales (Paix y
Rivière d'Arc, 1994; Leer Tsao Yuan y Low, 1990).

La velocidad con la que los empresarios han abordado el
viraje decisivo no se puede disociar de los logros ligados a las
estrategias de desarrollo elaboradas por los gobiernos de
estos paises a partir de los afios sesenta, ni de sus facultades

7 Hasta finales de los aftos ochenta el sector bancario en Taiwan estaba
totalmente controlado por el gobierno. Aplicada la liberalizaci6n dei sector banca
rio, en 1989, que contemplaba la privatizaci6n de tres bancos comerciales contro
lados por el Estado y la adjudicaci6n de licencias bancarias al sector privado local.
desemboc6 en la creaci6n, a principios de 1995, de 15 nuevos bancos por parte de
los mayores grupos privados del pais.
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de anticipaci6n que se manifestaron desde finales de los mos
setenta y principios de los mos ochenta a través de esfuerzos
constantes para garantizar una elevaci6n de las aptitudes
técnicas e industriales y mantener a su territorio en una posi
ci6n de ventaja comparativa para las firmas extraryeras al
adquirir nuevas tecnologias (Ho, 1978; Margolin, 1989; Ra
dan, 1989; Maurer y Régnier, 1989; Gamblin, 1992; Simon y
Kau, 1992; Law, 1991). Desde este periodo, la gran atenci6n
que se daba a la ensefianza se redobl6 con esfuerzos a favor
de la formaci6n de ingenieros y de cientificos, con inversio
nes considerables en materia de infraestructura industrial y
de investigaci6n, asi coma con nuevas medidas incentivas desti
nadas a ayudar a las empresas locales a adquirir nuevas tecno
logias 0 a fomentar la creaci6n de empresas innovadoras en
sectores competitivos internacionales. Es el casa en Taiwan,
con la creaci6n de parques industriales destinados a las empre
sas de alta tecnologia, coma el de Hsinchu a principios de los
ochenta; con la formaci6n de empresas "modelo" y de insti
tutos de investigaci6n que garantizan la transferencia al sec
tor privado de tecnologias extranjeras 0 que sirven de polo
de innovaci6n para las empresas locales; y mas ampliamente
con inversiones considerables en materia de infraestructura
y de investigaci6n (una de las prioridades dei gobierno en el
marco del plan sexenal de 1991), y la participaci6n activa del
Estado en el financiamiento de empresas mixtas que asocian
las grandes empresas locales y las firmas extranjeras.8 Ocu-

8 En Taiwan, la proporci6n de los gaslos de investigaci6n y desarrollo en el
PNB, que s610 era 0.48% en 1978, pas6 de 0.82% en 1982 a 1.7% en 1993 yalcanzarla
2.2% en 1996, segun las previsiones dei ultimo plan de desarrollo cientffico y
técnico 1991-1996 (The ROC Yearbook, 1993,Feer, 17 de febrero de 1994). En el marco
de esta polftica, que fue completada por considerables esfuerzos de la ensefianza
superior, la intervenci6n dei Estado se ha concentrado muy particularmente en la
creaci6n de grandes empresas en sectores estratégicos de la industria electr6nica e
informatica: United Microelectronics Corp (UMC) con la firma norteamericana RCA

en 1979 y Taiwan Semiconduclor Manufacturing Corp (TSMC) con Phillips, en 1987
para la fabricaci6n de circuitos integrados por ejemplo, asf coma en el desarrollo
de dos institutos de investigaci6n industrial al servicio dei sector privado: el
Industrial Technology Research Institute (!TRI) y el Institute for Information Te
chnology. Una de las principales caracterfsticas de la intervenci6n dei Estado a ese
nivel fue el haber creado las condiciones de una sinergia entre las fmnas locales y
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rre 10 mismo en Singapur, donde desde finales de los aiios
sesenta, el gobierno habfa anticipado una readaptaci6n hacia
sectores de mas alta tecnologfa asf coma la delocalizaci6n de
las producciones que utilizan mucha mana de obra, y habfa
tomado medidas de incremento salarial; a mediados de los
afios ochenta el Estado ha realizado grandes inversiones para
el desarrollo de empresas de alta tecnologfa en asociaci6n
con firmas extranjeras, asi coma para la creaci6n de un
ambiente favorable. Desde principios de los aiios noventa, la
importancia otorgada a la formaci6n se ha visto fortalecida
por el desarrollo de institutos de tecnologia y de centros de
investigaci6n integrados a zonas industriales especializadas y
por apoyos activos a las pequefias y medianas empresas
innovadoras.9 En ambos casos, y a pesar de una falta crucial
de mana de obra calificada, la constante intervenci6n del
Estado cre6 el ambiente muy propicio para una reorienta-

extranjeras en nuevos sectores de la electr6nica y la informâtica, procurando
reducir la dependencia tecnol6gica de la isla, e incitando a las grandes empresas
locales a invertir en nuevos sectores. Durante el Ultimo periodo, el Estado apoy6 fman
cieramente alianzas estratégicas entre las firmas locales y extranjeras en sectores de
vanguardia: pOl' cjemplo, en 1989, para la creaci6n de una fâbrica de semiconduc·
tores, pOl' el Ifder de la informâtica taiwanesa ACER y Texas Instruments. Y coma
senal de que ya se puso en marcha la dinâmica, los grandes grupos privados planea
ban invertir 3.3 miles de nùllones de d61ares en la construcci6n de diez fâbricas de
senùconductores, de las cuales la nùtad se dedicaban a fabricar memorias (Fur, 9 de
febrero de 1995).

9 En 1990, el gobierno de Singapur elabor6 un plan nacional de desarrollo
tecnol6gico muy ambicioso (National Technology Plan) destinado a elevar el nivel
de las competencias locales, las capacidades de investigaci6n y la difusi6n de las
nuevas tecnologfas mediante la creaci6n, en 1991, dei National Science and Techno
logy Board, destinado a promover la investigaci6n en el sector privado; al estableci
nùento de relaciones mois estrechas entre los institutos universitarios y la industria
mediante la creaci6n de centras de transferencia de teconologias al sector privado;
apoyo a las PME innovadoras pOl' media de la instalaci6n para las empresas de 18
parques que cuentan con una alta concentraci6n de institutos de investigaci6n y de
actividades de alta tecnologfa, etc... (Sree Kumar, 1991). Este plan ambicioso que
tiene coma lema el hacer de Singapur "una ciudad inteligente", al haber optado pOl'
un desarrollo mâximo de los medios informâticos para incrementar la productivi
dad de las empresas y compensar la falta de mano de obra, se realiz6 paralelamente
a inversiones considerables para inducir a las empresas a informatizar sus operacio
nes; es el casa de la red Tradernet que pernùte acelerar todas las transacciones
portuarias y da a Singapur un adelanto considerable respecto a todos los demâs
puertos de la regi6n en ténninos de productividad. POl' otra parte, el Estado contro
la, a través de sus principales holdings y en asociaci6n con las mayores fmnas
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ci6n de la economfa hacia nlievos sectores ypara un creciente
dinamismo de las empresas locales; todo ello gracias tam
bién a la instauraci6n de grandes proyectos de infraestructu
ra en el sector de las comunicaciones y de la informaci6n que
han jugado un papel atractivo para las firmas multinaciona
les, y a la segunda ola de delocalizaci6n de los paises extran
jeros -particularmente japoneses- que las empresas locales
supieron aprovechar.

En distintos grados, la inmersi6n de los empresarios en
medios altamente internacionalizados y sus relaciones estre
chas con las grandes firmas extranjeras habia contribuido
también a una elevaci6n constante de los conocimientos y de
las aptitudes, ya sea por medio de la maquila y deI empleo, 0
de la llegada al mercado de trabajo de una nueva generaci6n
de profesionales mas abiertos a la cultura occidental y mas
preparados.

Pero mas alla de estos logros, un primer elemento que pareee
determinante en la creciente competitividad de estos paises, junto
con el surgimiento de una nueva generaci6n de profesionales
y un clima favorable para una movilizaci6n social en la
empresa, es la capacidad de aprovechar los recursos de la dias
pora para atraer competencias externas que les permitan
compensar sus deficiencias en este sector y les dé mayores
oportunidades de acceder a tecnologias innovadoras, y
mas ampliamente a las redes mundiales necesarias para
dedicarse a nuevas actividades y diversificar sus mercados.

Tanto en Taiwan coma en Singapur, la liberalizaci6n de
los paises asiaticos y las nuevas coacciones a las que se vieron
sometidos tuvieron lugar en un momento clave de transici6n
social caracterizado por la aparici6n de una importante cIase
media; transici6n que s610 via surgir paralelamente una
democratizaci6n en el casa de Taiwan, pero que se manifest6

mundiales, grandes empresas que han jugado un papel clave en la readaptaci6n de
la industria y han invertido sumas considerables en el extranjero con el fin de
transferir tecnologfas hacia Singapur, coma en el casa de Singapore Technology
Corp, cuyas inversiones en la petroqufmica, las biotecnologfas y la aeroespacial son
impresionantes (Law, 1991).
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en ambos casos por medio de una renovacion de las genera
ciones en las empresas, y de una intensa movilidad empresa
rial de profesionales -provenientes de la burguesia 0 de las
nuevas clases medias- con un nivel de formacion elevado,
una capacidad técnica, y nuevas relaciones con las firmas
extranjeras; una generacion a menudo formada en empre
sas extranjeras y que, gracias a sus experiencias profesionales
y al capital técnico y relacional que supo adquirir, es capaz
de entrar a nuevos sectores de actividad y de introducir
cambios prometedores de una mayor competitividad.

La apertura de los paises asiaticos y los nuevos imperati
vos de internacionalizacion a los cuales fueron sometidos los
empresarios desde mediados de los aiios ochenta asi como la
competencia mas dura que esta situacion implico, generaron
una mayor movilidad de los hombres, que llevo a los empre
sarios a tomar coneiencia de los recursos en términos de
aptitudes humanas de la diaspora y de las posibilidades que
les podia abrir en el contexto de la mundializacion.

De modo que desde principios de los aiios ochenta en
Taiwan y un poco después en Singapur, los gobiernos procu
raron compensar la falla de mano de obra calificada y la fuga
de cerebros (brain drain) al crear, gracias a medidas incenti
vas, las posibilidades de una atraccion de los profesionales de
la diaspora -particularmente los de Hong Kong y de Estados
Unidos- en los sectores de altas tecnologias. De acuerdo con
esta estrategia, se tomaron en seguida medidas para inducir
a los empresarios a invertir en Europa 0 en Estados Unidos,
con el fin de soslayar las medidas proteccionistas, y sobre
todo, de poder adquirir tecnologias y redes de distribucion a
través de la compra de empresas extranjeras.

La aplicacion de esta estrategia resulto mas eficiente en
Taiwan, donde tanto el proceso de democratizacion empren·
dido a finales de los aiios ochenta como las posibilidades de
implantacion ofrecidas, hicieron que regresaran de Estados
Unidos grandes cantidades de profesionales chinos, a menu
do originarios de Taiwan. Lo anterior también contribuyo al
surgimiento y a la consolidacion, junto a los grandes grupos
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industriales, de una nueva clase de empresarios en las altas
tecnologias, cuyo ascenso fue muy rapido y que desempena
ron un papel de catalizador, influyente en el desplazamiento
de profesionales hacia Taiwan y mas ampliamente en la
dinamizaci6n de un tejido empresarial en estos sectores de
actividad. Provenientes de las clases medias emigradas a
Estados Unidos, donde recibieron una formacion de ingenie
ros en las grandes universidades y adquirieron experiencia
en las grandes firmas extranjeras, suelen apoyar su expan
sion en toda una comunidad de ingenieros que atrajeron con
ellos y que coma ellos, dieron sus primeros pasos en Estados
Unidos. Gracias a estas redes' de experiencia y de relaciones
establecidas con las firmas estadunidense, que han manteni
do al crear antenas en la Silicon Valley para poder participar
en la difusion de las innovaciones, algunos de ellos pudieron
pasar muy rapidamente de la maquila a una verdadera cola
boracion con las grandes firmas extranjeras.10

En Singapur, que no cuenta con lazos tan estrechos con
la diaspora de Estados Unidos, y donde el autoritarismo
constante del gobierno alien,ta mas bien el brain drain, la
situacion es un poco distinta. Las potencialidades industria
les y las posibilidades de atraccion de los miembros compe
tentes de la diaspora son mas reducidas y el gobierno de
Singapur ha desarrollado una estrategia diversificada para
atraer a los ingenieros y cientificos del extranjero -de los
paises deI Este por ejemplo-.ll Las grandes empresas apro
vecharon también el regreso de profesionales formados en el

10 Entre las empresas dei parque industrial de altas tecnologfas de Hsinchu,
euyo numero pas6 de 56 en 1986 a 150 en 1994,73 fueron creadas por ingenieros
y ejecuùvos de empresas formados en las mayores sociedades noneamericanas. Se
estima ademas que unos 6 000 ingenieros experimentados y 20 000 diplornados en
el extranjero habrian regresado a Taiwan desde 1990 y que la mayorfa de cHas se
habrfa dirigido hacia las empresas privadas mas que hacia la universidad.

11 Para incrementar el pool de competencias locales, el gobierno de Singapur
instaura una reglamelltaci6n mas flexible para los profesionales en rnateria de
inmigraci6n desde 1990, e intenta desarrollar redes de competencia en el extran
jero, coma por ejemplo, la creaci6n de "clubs" destinados a acercar a los singa
purianos que viven en el extranjero, y el desarrollo de un Programa de R.eeursos
Humanos Internacionales (Internaùonal Manpower Program; Sree Kumar, 1991).
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extranjero, a los cuales se sumaron recientemente unos chi·
nos de Hong Kong que buscaban un lugar estable antes de
1997.

Mas alla de las politicas gubernamentales, 10 que parece
desempenar un papel clave en las capacidades actuales de los
empresarios para abrirse a nuevos mercados, adquirir cono
cimientos 0 establecer relaciones mas estrechas con las fir
mas extranjeras, es la movilizacion de las redes sociales, poUticas
y profesionales en el sena de la diaspora, y ello -10 que es nuevo
en una base mas colectiva y a escala mundial. Es también en este
marco, en el que se desarrolla una mayor profesionalizacion
de las relaciones en la diaspora -que solian basarse en los
lazos familiares 0 de confianza personal- asî como una toma
de conciencia mas clara de su poder politico y social. Esta
identificacion mas fuerte con la diaspora en su conjunto se
ha impulsado desde mediados de los mos ochenta por una
mayor movilidad de los hombres y de los capitales, y en el
marco de la reubicacion de su produccion empleadora de
mano de obra y de participaciones financieras cruzadas, por
un fortalecimiento rapido de los lazos entre los empresarios,
echando mano de todas las redes posibles -individuales,
familiares y de clanes. Paralelamente, desde principios de los
anos noventa se organizaron foros mundiales anuales de
empresarios chinos ~I primero fue una iniciativa de la
Camara China de Comercio de Singapur (sccc)-, prolifera
ron las delegaciones profesionales en el extranjero, y en el
caso de Taiwan, se observo una reactivacion intensa de sus
poderosas camarillas en Estados Unidos que contribuyen a
dotar a los empresarios de redes mas adecuadas, ya sea para
entrar en nuevos mercados, negociar nuevas alianzas con las
firmas extranjeras 0 adquirir nuevas tecnologîas 0 experien
cias, y mas globalmente acceder a los medios de negocios
internacionales (sccc, 1991). Ademas, sus inversiones externas
se han ampliado considerablemente y su expansion en los
mercados occidentales les ha permitido reducir en gran
parte su dependencia deI mercado norteamericano. En Sin
gapur, la revalorizacion de los recursos de la diaspora y de
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sus redes les hizo tomar conciencia de la riqueza que repre
senta el multiculturalismo de la poblacion. Los empresarios
chinos. alentados por el gobierno, empiezan de este modo a
establecer relaciones con los medios de negocios de la dias
pora indu que les pueden proporcionar las experiencias
profesionales que les faltan, 0 redes de acceso a nuevos
mercados.

La exaltaâ6n dei cosmopolitismo y laJacultad de combinar
constantemente redes regionales y mundiales: un papel
de mediaci6n reafirmado

Un segundo elemento que influye en la competitividad de
esos paises y en los constantes logros de los empresarios, y
que explica también la reactivacion de sus redes en el sena
de la diaspora y de sus multipertenencias, son sus conside
rables posibilidades de implantacion y de acceso a los merca
dos asiaticos y chinos, que les permiten desempeiiar a mayor
escala un papel de mediacion economica y cultural en Asia y
cumplir en parte con uno de los imperativos que se les impu
so desde los aiios ochenta: la diversificacion de sus mercados.

La expansion de los empresarios locales durante la ulti
ma década se apoyo principalmente en la reubicacion en Asia
y en China de las producciones empleadoras de mana de
obra que subcontratan para firmas extranjeras en Taiwan 0

en Singapur, as} coma en una extension de sus relaciones
comerciales en la region.

Las redes de acceso a los mercados asiaticos y a China son
muy variadas, segun se trate de grandes grupos que se
respaldan en un fortalecimiento de sus relaciones de nego
cios y que cuentan con nexos politicos a los mas altos nive1es,
o bien, de pequeiias empresas. En cuanto a los circuitos
utilizados, difieren también entre Taiwan y Singapur, debido
particularmente a su situacion politica distinta respecto a
China, y a la densidad variable de las redes con las que
cuentan los empresarios. Los de Singapur tienen un acceso
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mas facil a las redes que les permiten implantarse 0 entrar en
nuevos mercados de Asia dei sureste que los de Taiwan, los
cuales se ven a veces obligados a echar mana de las relaciones
con sus primos de Singapur. Los de Taiwan cuentan con
mayores oportunidades en China; pero de manera general,
su implantaci6n en Asia implica la combinaci6n simultanea
de todo tipo de relaciones: familiares, personales, de clanes
o profesionales y politicas en el sena de la diaspora, y se
apoya en la colaboraci6n con socios chinos y asiaticos, 10 que
les da grandes facilidades para acceder a todos los recursos
humanos y materiales necesarios para el funcionamiento de
sus empresas 0 la informaci6n acerca dei mercado. Se basa
cada vez mas en una profesionalizaci6n de las relaciones, la
cual, en el contexto de ascenso de nuevas clases medias muy
preparadas en Asia y de la informatizaci6n de las operacio
nes, aumenta sus posibilidades de control a distancia de sus
actividades en la regi6n. Desde luego, todas estas posibilida
des de implantaci6n se vieron facilitadas por los fuertes
enlaces que esta expansi6n ha creado entre los medios de
negocios chinos y los de la regi6n, asi coma por la densifica
ci6n creciente de las redes de la diaspora en las grandes
ciudades de Asia, y prioritariamente en Hong Kong, donde
transitan sus operaciones en China.

La rapidez con la que los empresarios de Taiwan ySinga
pur han reubicado sus producciones empleadoras de mana
de obra y extendido sus actividades en Asia y en China, se
debe en gran parte a la reactivaci6n de las relaciones que
habian establecido 0 mantenido en la regi6n, y no se puede
disociar de una movilidad mental y geogrâfica apegada a
sus origenes. Muy pronto se percataron de la oportunidad
que representaba la apertura de los mercados asiaticos y de
China, ya mediados de los afi.os ochenta ya habian empezado
a extenderse en la regi6n, gracias a su capital relacional y a
menudo, de manera muy informai, soslayando las regla
mentaciones estatales y rebasando las fronteras; es el casa
particular de los empresarios taiwaneses que invirtieron ra
pidamente en el continente antes siquiera de la liberalizad6n
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deI control cambiario y a pesar de que sean imposibles las
relaciones directas con China. En cuanto a la magnitud de su
movimiento de expansion, que se apoya en una estrategia
que abarca toda Asia, se debe en gran parte a su cosmopoli
tismo as. coma a la ambigüedad de sus relaciones con China,
que los incita a una dispersion muy amplia de sus inversiones.
En efecto, cuentan con una larga experiencia de las prâcticas
occidentales y asiâticas junto con un conocimiento lingüfsti
co y cultural recientemente fortalecido por la llegada de una
nueva generacion formada en el extranjero, que los ubica en
la conjuncion de todo el mundo y que les da posibilidades
inmensas para interponerse en la apertura de los paises
asiâticos ante las firmas extranjeras y difundir las competen
cias necesarias para su insercion en el mercado mundial. Esta
posicion se vio fortalecida en la Ultima década, por el papel
de modelo que tienen en Asia y los llamados insistentes y
repetidos de China y de los paises asiâticos para atraer sus
competencias, que los convirtieron en intermediarios indis·
pensables de la penetracion de las firmas extranjeras en la
region (Wang Gungwu, 1991; Paix YPetit, 1991b).

Pero 10 que cuenta, son las nuevas capacidades de desa
rrollo que todo esta les ha dado en su propio pais. En efecto,
es antes que nada gracias a esta expansion en Asia que los
grandes y pequeftos empresarios han logrado financiar la
readaptacion de sus empresas. En la industria, gracias a la fia
bilidad de las empresas que han creado en el exterior, la
reubicacion de sus producciones empleadoras de mana de
obra les ha permitido preservar su posicion de maquiladora
para las firmas extranjeras y a través de ello el acceso al
mercado internacional, que aun no conodan en los mos
ochenta. De modo que los contratos de maquila se negocian
y se concluyen directamente en Taipei y Singapur; pero su
expansion en Asia y en China y las ganancias que ésta les
proporciono también les han permitido diversificar sus acti
vidades en nuevos sectores 0 modernizar sus empresas en un
sentido que mantuviera su competitividad en los mercados
externos e internos, y sobre todo, establecer en ese marco
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nuevas alianzas con las firmas extranjeras. Esto resulta parti
cularmente cierto en Taiwan, pero ambos paises han conso
lidado a 10 largo de los aiios su papel de mediaci6n deI capital
internacional en Asia, ya sea mediante la maquiladora 0 de
asociaciones basadas en un reparto de las aptitudes; todo ello
se acentu6 Ultimamente debido a ias dificultades que encuen
tran las firmas extranjeras para implantarse en China y a las
incertidumbres que amenazan su porvenir, asi coma el de
Hong Kong después de 1997, ademas de las estrategias de
regionalizaci6n emprendidas por el Estado en ambos pafses.

En efecto, este papel creciente de mediaci6n econ6mica
y cultural que se concreta hoy en considerables movimientos
de capital e inversiones muy importantes en la regi6n, recibi6
el apoyo determinado desde mediados de los aDos ochenta
de los gobiernos de ambos paises y de China, que vio en ellos
modelos de eficiencia de los que podria inspirarse, y que
desde principios de los afios ochenta ha recurrido a los
capitales y a la eficiencia de los chinos deI exterior, incluso
los de Taiwan.

En Singapur, el gobierno fue el instigador de un acuerdo
con Malasia e Indonesia para facilitar la reubicaci6n de las
empresas de mana de obra en sus fronteras, pero preservan
dole a la ciudad Estado su papel de base de operaciones de
las firmas extranjeras en la regi6n, que se concret6 a princi
pios de los aDos noventa en la creaci6n dei triangulo de cre
cimiento que une a Singapur con Johore y con las islas de
Riau (Lee Tsao Yuan, 1991). Desde principios de los aDos
ochenta, y mucho antes del restablecimiento de las relaciones
diplomaticas con China, reanud6 sus relaciones privilegiadas
con las autoridades chinas al imponerse coma mediador en
la apertura de este pais hacia el exterior. AI acercarse a los
medios chinos de Singapur y al desarrollar una politica de
"nueva sinizaci6n" de la isla, contribuy6 ampliamente a la
negociaci6n de importantes contratos en el mercado chino y
facilit6 el acceso de las firmas locales en China. En Taiwan,
la situaci6n es un tanto diferente, debido al conflicto politico
con China, que se sigue traduciendo hoy en dia por una
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ausencia de re1aciones polfticas entre arnbas orillas deI estre
cho, a pesar de la magnitud de los intercarnbios y de los flujos
de capitales que han convertido a Taiwan en uno de los
principales inversionistas en China y el segundo socio comer
cial después de Estados Unidos. La formaci6n deI triangulo
de crecimiento que une a Taiwan con Hong Kong y China deI
Sur s610 se debe a la iniciativa de los empresarios, y el
gobiemo incluso intenta limitar una integraci6n demasiado
fuerte con el continente que le quitaria sus posibilidades de
negociaci6n politica con China (Simon y Kau, 1992). Pero
por 10 mismo, apoy6 la intemacionalizaci6n de las empresas
en otros paises de Asia para que Taiwan preserve su autono
mfa y fortalezca sus relaciones economicas con China, con el
fin de tener mas peso en la solucion deI conflicto entre
ambas partes. Y al igual que Singapur, defiende ahora una
politica destinada a imponer a Taiwan coma centro financie
ra y sede de las firmas extranjeras que operan en la region.

Tanto en Taiwan coma en Singapur, las estrategias de
internacionalizacion y las redes externas desarrolladas con
juntarnente por los empresarios y el Estado han contribuido
arnpliamente a la adaptacion de su economfa asi coma a la
adquisicion de una posicion céntrica regional. Asimismo
fortalecieron un deseo constante de otorgar a su territorio
una posicion de vanguardia y de modelo economico en Asia.

Una Juerte movilizaci6n de la identidad

Un tercer elemento que juega un papel importante en la
adaptacion de esas economias y en las nuevas dinâmicas
empresariales que la impulsan es, a nivel de las representa
ciones y deI discurso, la exaltaci6n y la reactualizaciOn por
parte de los empresarios y de las élites politicas de algunos rasgos
de identidad sociocultura~ territorial y espacial (replanteados
ante las mutaciones actuales de su sociedad y los nuevos
imperativos de la competencia mundial), que pueden contri
buir a mantener su competitividad internacional y las estra
tegias econ6micas que han emprendido.
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En efecto, la manera en que estos pafses se distinguieron
de su entorno regional y la posici6n de modelo y adelanto
que acabaron por adquirir habfan creado un sentimiento de
apego a la identidad territorial (que fue reactivado desde los
aiios ochenta por el nuevo contexto internacional y regional
y la llegada de una generaci6n mas arraigada a la realidad
nacional y muy apegada a la preservaci6n de los logros dei
periodo anterior), que los empresarios han manifestado al
desarrollar un discurso muy ofensivo acerca de su identidad,
destinado a legitimar su afan de afirmacion territorial y la
nueva posicion de su pais.

Tanto en Taiwan coma en Singapur, la construcci6n de
ese discurso -constitutivo de las estrategias de adaptaci6n y
de internacionalizacion que han desarrollado desde media
dos de los aiios ochenta y dei nuevo papel que empezaron a
jugar en Asia y en China-, se apoya antes que nada en el
resurgimiento de algunos rasgos de su historia y de su cultura
destinados a dar una nueva interpretacion de su especifici
dad territorial y de las ventajas comparativas con las que
cuentan para mantener a su territorio en una posici6n de
doble centralidad regional y mundial, y de independencia
respecto a la region. En Singapur, las posibilidades de expan
sion en Asia y en China, asi coma la idea de suplantar en
parte a Hong Kong después de 1997, los llevaron a reconsi
derar su identidad china, insistiendo en sus origenes y en las
cualidades propias de su pertenencia a la diaspora que pue
den fortalecer su posici6n frente al Estado y estimular su
expansion regional: el espiritu empresarial y los valores liga
dos a la energia pionera de sus predecesores, sus facultades
para elaborar redes, asi coma el poder de los chinos de Asia.
Pero la recesi6n de mediados de los aiios ochenta hizo que
resurgiera en las mentes la fragilidad de Singapur, un islote
chino perdido en el mundo malayo y muy dependiente dei
exterior. También el crecimiento acelerado de los paises
asiaticos y de China, que perciben coma una amenaza de
inestabilidad politica en la region, los llevan a matizar estas
afirmaciones y a destacar otros aspectos de su identidad: el
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cosmopolitismo y el policulturalismo de Singapur -el cual
permite su internacionalizacion y la posicion de Global City
de la ciudad Estado- asi coma -de acuerdo con la ideologfa
gubernamental para impulsar el proceso de regionalizacion
en el cual participan activamente-, los valores asiaticos que
compartirian con los paises vecinos y que legitimaria el
ascenso de Asia frente a Occidente. En Taiwan, donde la
democratizacion emprendida a finales de los anos ochenta
via surgir un fuerte movimiento de independencia nacional,
y donde el proceso de integracion economica con el conti
nente provoca el temor a un regreso en e1 sena de China, los
empresarios echan mana de varios rasgos de su historia
antigua reprimidos durante los Ultimos cuarenta anos 0 de su
historia reciente que caracterizan su singularidad en el mun·
do chino y asiatico y que avivan su deseo de mantener a
Taiwan en una posicion de independencia respecto a China,
al fortalecer su doble papel regional e internacional; la opo
sicion historica de la sociedad taiwanesa frente a China; su
identidad insular en el confluyente de China y Japon y sus
diferencias respecto a la sociedad china a raiz de su historia
colonial y postcolonial y mas recientemente de su transicion
a la democracia que la distingue en toda Asia. Pero, al igual
que en Singapur, insisten en su proximidad cultural con los
chinos de ultramar y su pertenencia al espacio de la diaspora,
y subrayan su cosmopolitismo coma una de las principales
ventajas en la nueva posicion economica de Taiwan.

En ambos casos, esta voluntad de reafirmacion territorial
se baso también en la reconstruccion de una imagen de e1los
mismos y de su cultura economica destinada a crear nueva
mente una cohesion en su grupo y a respaldar su adaptacion
al contexto internacional. En efecto, taIlto en Taiwan coma
en Singapur, las necesidades de readaptacion a las que fue
ron sometidos los empresarios locales, asi coma sus repenti
nas pérdidas de competitividad en ciertos sectores,junto con
una recomposicion nipida de la clase empresarial y un cam
bio de comportarnientos debido a la llegada de una nueva
generacion, han quebrantado el capitalismo familiar chino y
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generado todo un discurso acerca dei advenimiento necesa
rio de empresarios de un "nuevo tipo", euyos logros econ6
micos se apoyarfan en un nuevo sincretismo entre las
practicas modernas de gestion y algunos valores y concepcio
nes propios de la sociedad de esos paises. Esta imagen recons
truida, que fue en parte una iniciativa de la nueva generacion
de empresarios y profesionales formados en las empresas
occidentales, asf como de intelectuales en general, destaca
dos aspectos nuevos deI funcionamiento de las empresas que
cumplen con los criterios mundiales de la competitividad: el
profesionalismo por una parte, y por otra, practicas de ges
tion desapegadas deI personalismo y deI familiarismo. Pero
integra también dos tipos de comportamientos que los em
presarios consideran como esenciales en su competitividad
y sus palabras claves -la flexibilidad y la creatividad-; pien
san con razon que la reactualizacion de estos comportamien
tos puede resultar crucial en el contexto actual: una fuerte
movilidad mental y espacial conjugada con un funcionamien
to por medio de redes y con unaapertura muy amplia hacia
el mundo, cuya eficacia econ6mica se veria duplicada por la
pequeiia dimension de las empresas; una ética excepcional
deI trabcyo, dei esfuerzo y deI ahorro, asi como dei conoci
miento, arraigada en la memoria de la inseguridad y cuya
persistencia y eficiencia serian indisociables dei espfritu em
presarial, de la movilidad social que siguen animando hasta
la fecha estas sociedades, y de la reactualizacion de las prac
ticas paternalistas que fundamentan las relaciones sociales
en las empresas.

Todas estas representaciones y construcciones ideologi
cas, fuertemente impregnadas de eulturalismo, resultan a
veces algo miticas, y ocultan parte de las deficiencias actuales
de los empresarios 0 las dificultades con las que se enfrentan.
En Singapur, la apertura hacia el mundo y su supuesto
profesionalismo, contradicen en parte su aislamiento regio
nal y la persistencia de practicas familiares que limitan su
expansion, y en ambos casos es cierto que la exaltacion de las
virtudes dei confucianismo representa una adaptacion ante
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los nuevos comportamientos reIadonados con la entrada a la
era dei consumismo, los cuales se oponen a ellas. Pero
legitiman y al mismo tiempo generan un cambio en las
practicas y las estrategias que resulta palpable, y que se ha
concretado durante los Ultimos mos mediante logros econ6
micos y de un creciente dinamismo empresarial. Si bien
perdben ahora su acci6n en un espado que va mucho mas
alla de su territorio, y si consideran coma sus nuevos apéndi
ces -los nuevos triangulos de credmiento- y mas amplia
mente Asia, coma un espado al que pertenecen, al mismo
tiempo han consolidado su posid6n y readaptado sus activi
dades en un sentido que conforta su afan de afirmad6n
nadonal. No cabe duda de que en el periodo de transid6n y
de replanteamiento actual, ha resultado clave para estas evo
luciones, el que los gobiernos de esos paises respalden sus
estrategias de desarrollo y su nueva posid6n econ6mica en
un discurso de identidad muy movilizador acerca de las
condidones locales de los logros econ6micos, yel que hayan
anticipado las evoludones al poner de manifiesto sus ambi
dones y 10 que, segUn eIlos, haria la singularidad de su
territorio.12

Una position mas afirmada en la economia y en la sociedad:
la reactualizaciOn de las prdcticas y de las relles internas

Mas alla dei discurso y desde un punto de vista interno, 10
que parece desempefiar un papel importante en la adapta
d6n y la modernizaci6n de las empresas, 0 que determina la

12 En efecto, existen al respecto numerosas convergencias de puntos de vista
entre los empresarios y las élites dirigentes. Pero en Singapur, el discurso guberna
mental es desde luego mas contundente y también mas culturalista. Asimismo, las
élites intentaron contrarrestar el surgimiento de nuevos comportamientos sociales
y de oposicion al autoritarismo dei poder (que se ha caracterizado Ultimamente por
una pérdida de su influencia poUtica y que ven como un obstaculo para proseguir
el desarrollo economico), al crear una "ideologia nacional" basada en cierto numero
de valores considerados coma "asiaticos" que constituirian la identidad de Singapur
y garantizarian su éxito econonùco, y al desarrollar de este modo un discurso que
trasciende el marco nacional sobre los valores asiaticos que aseguran la unidad y la
superioridad de Asia frente a Occidente (Clammer, 1993).
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entrada de los empresarios a nuevos sectores de actividad
mas competitivos, son por una parte sus aptitudes técnicas y
de gesti6n, asi como sus facultades para movilizar a una
mano de obra calificada, y por otra, una gran movilidad de
los asalanados calificados hacia la empresa que contribuye
tanto a una renovaci6n de las empresas locales en sectores
mas competitivos, como a la flexibilidad de aquéllas, y que
da lugar a la formaci6n de nuevas redes empresariales.

Estas dimimicas se deben en parte al potencial de com
petencias adquirido localmente y a la presencia de las firmas
extranjeras. Pero tarnbién reflejan la concepci6n que los
empresarios tienen de las relaciones sociales internas y exter
nas a la empresa, asi como la creaci6n 0 la movilizaci6n de
redes mas adecuadas y adaptadas a las dificultades que
tienen que enfrentar hoy en dia. Y en ambos casos se arrai
gan en una exacerbaci6n particularmente fuerte de las 16gi
cas familiares y patrimoniales inherentes a su historia, que se
agudiza en el periodo actual por el surgimiento de una c1ase
media de profesionales que cuentan con altas potencialida
des empresariales.

En fin, 10 que los empresarios consideran como el centro
de sus preocupaciones actuales, y la mejor ventaja con la que
cuentan para mejorar la eficiencia de sus empresas y su en
trada en sectores mas competitivos, son los hombres. A pesar
deI nive! de calificaci6n adquirido por estos paises, uno de
sus mayores obstaculos es la falta drastica de mano de obra
calificada, que se empeor6 en el contexto de un mercado de
trabajo muy tenso, debido por una parte a una gran movili
dad de los trabajadores que genera un alza de los salarios
y dificulta la estabilizaci6n de las competencias en la empre
sa, y por otra, cambios de comportamiento que tienden a
alejar la mano de obra de la industria, junto con los despla
zamientos sectoriales de mano de obra que han caracte
rizado la adaptaci6n de las empresas y la diversificaci6n de
la economia.

Si bien son considerables las dificultades actuales, al
parecer la atenci6n creciente de los empresarios hacia la
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ensefianza y la constituci6n de redes que den acceso a una
mana de obra calificada representan un primer intenta para
superarlas. Es el casa en Taiwan, donde siempre se le ha
otorgado una gran importancia a la formaci6n, y donde esta
herencia se vio fortalecida por el nmnero cada vez mayor de
empresarios de la nueva generaci6n que han creado a 10
largo de estos ultimos afios institutos de formaci6n técnica 0

escuelas. Pero paralelamente a eso, los empresarios han
consolidado sus relaciones con las universidades y los centros
de investigaci6n en los que fueron formados, 0 con los
asalariados de las empresas en las que tuvieron sus primeras
experiencias profesionales -particularmente las firmas ex
tranjeras- para adquirir nuevos conocimientos.

Aunque les cueste trabajo estabilizar la mana de obra, se
valen de dos tipos de relaciones que contribuyen a fortalecer
su competitividad y que les han permitido durante estos
ultimos aDos diversificar sus actividades y establecer nuevas
alianzas con las firmas extranjeras.

En el sena de la empresa, los empresarios -y particu
larmente los de la nueva generaci6n- rompieron progresiva
mente con el sistema de relaciones familiares y de confianza
personal que sigue rigiendo el funcionamiento de numero
sos grupos, y fomentaron una profesionalizaci6n de las rela
ciones, la cual mejor6 las aptitudes de las empresas para
entrar en nuevos sectores y cumplir con los imperativos dei
mercado internacional. Pero al mismo tiempo han manteni
do relaciones paternalistas y no contractuales con sus em
pleados, y pueden contar con un sentido muy fuerte de la
jerarquia vertical de las relaciones y con la persistencia de
una ética dei trabajo muy alta por parte de los asalariados,
que crean las condiciones de una "presurizaci6n" conside
rable de la fuerza de trabajo (Redding, 1990; Paix y Petit,
1991a). Compensada de este modo, la movilidad de los
asalariados es aprovechada en el sentido de una mayor flexi
bilidad, 10 que explica en parte el que, gracias a una compe
tencia que se eleva rcipidamente, las empresas hayan podido
preservar su posici6n de maquiladoras en el mercado inter-
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nacional 0 negociar nuevas formas de asociaci6n con las
firmas extranjeras que les permitan acceder a nuevas tecno
logias, y ello a pesar de crecientes costos salariales.

Por otra parte, los empresarios que dirigen los grupos
familiares de tipo "conglomerado" han reproducido amplia.
mente el funcionamiento por medio de redes en las que
apoyan su expansi6n, y aprovechado el surgimiento de una
clase de empresarios profesionales formados en las firmas
extranjeras y mas abiertos a participaciones financieras ex
ternas para extender sus actividades a nuevos sectores, al
asociarse en la creaci6n de sus empresas. Ahora bien, en
contextos en los que la movilidad de los asalariados califica
dos hacia la empresa es intensa, es cierto que mas alla de las
relaciones entre las empresas y el sector de maquila, este
funcionamiento por redes, que se apoya en participaciones
cruzadas entre miembros de una misma familia 0 en asocia
ciones informales de financiamiento, y Ultimamente, como
en Taiwan, en la formacion de consorcios, ha contribuido a
impulsar la recomposicion de un tejido de empresas en
nuevos sectores.

Otro elemento que inCluye a nivel nacional en las capaci
dades de adaptaci6n de los empresarios es, junto con su
afirmaci6n en el âmbito polftico -aunque ésta sea muy dis
tinta en los dos paîses- una cuantiosa ayuda deI Estado para
acelerar la adaptaci6n de las empresas, particularmente por
medio de asociaciones que reunen firmas extranjeras, parti
cipaci6n estatal y empresas locales. En Taiwan, los grandes
grupos locales siempre han mantenido una gran indepen
dencia respecto al Estado; ante la expansion de sus activida
des en Asia y en China que desvia una parte de sus capitales,
sus relaciones con el gobierno resultaron algo conflictivas.
Pero se ven confrontados en el marco de la democratizacion
y de la integracion economica acelerada de Taiwan a China, a
una inestabilidad politica latente que refuerza su voluntad de
adaptaci6n, y apoyan activamente la politica deI gobierno en
este sentido. Y es cierto que a pesar de las dificultades que
siguen encontrando, eI apoyo deI Estado ha contribuido am-
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pliamente a su manc::io de las altas temologias, asi como al ra
pido ascenso de una nueva clase de empresarios en este campo.
En Singapur, la situacion es distinta, debido a la escasa
insercion de la burguesia en el sector industrial; si bien el
Estado ha emprendido una polftica de privatizacion, no ha
dejado de mantener y hasta de fortalecer durante los Ultimos
anos su control de la economia mediante las grandes empre
sas que dirige (Low, 1991; Vennewald, 1994). Pero el periodo
reciente se ha caracterizado por un acercarniento entre el
Estado y los medios de negocios chinos que pretenden man
tener a Singapur en una posici6n fuerte en la regi6n, asf
como por un apoyo mas activo deI gobierno a las pequeiias
y medianas empresas en los sectores innovadores que contri
buyen a dinarnizar el tejido empresarial (Chalmers, 1992). En
ambos casos, su expansion actual los lleva a adquirir una
posicion mas firme.

Los LiMITES DE LA COMPETITIVIDAD

Actualmente y mas alla de algunas convergencias, las posibi
lidades de expansion de los empresarios de Taiwan y Singa
pur son variables, asi como el papel que pueden desempeiiar
en el replantearniento de la posicion que esperan para sus
paises respectivos.

En Taiwan, los empresarios en general y los grandes
grupos en particular no solo tienen una posicion clave en la
economia, que se ve fortalecida por su expansion, sinD que
cuentan con redes extensas y diversificadas a escala mundial.
Lo que hace su fuerza, es el conjugar rerles de competencias
técnicas y cientificas considerables tanto a nivel local como
en Estados Unidos, con una gran experiencia industrial y con
un tejido de pequefias y medianas empresas muy flexibles,
asi como el haber emprendido una diversificacion de sus
actividades en los servicios, sin dejar de elevar sus capacida
des industriales. Esa fuerza se debe también a su capacidad
para conciliar relaciones estrechas con firmas extranjeras,
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con lazos privilegiados con China, asi coma con reIaciones
en el sena de la diaspora, a una escala que va mucho mas alla
deI marco de la regi6n propiamente dicha -particularmente
en Estados Unidos y enJapon-. Lo que consideran coma su
territorio predilecto: Taiwan, China deI sur, Asia y sus espa
dos de referenda, no ha dejado de ampliarse. Por 10 tanto,
pueden esperar que se confirme su papeI de mediacion, ya
que cuentan con una dimension a la vez regional y mundial.

Pero les quedan todavia muchas dificultades que superar
para poder imponerse mas alla de la region y adquirir una
autonomia frente al mercado mundial. Han adquirido posi
dones clave en ciertos sectores, particularmente en la indus
tria de alta tecnologia, pero solo en producciones masivas y
todavia les cuesta trabajo imponerse con su propio nombre.
Siguen siendo muy dependientes de los insumos y de las
tecnologias extranjeras -particularmente de las firmas japo
nesas- y sus margenes de ganancia, que sueIen ser muy
reducidos, limitan las posibilidades de inversion. Es todavia
muy frecuente que trabajen con base en acuerdos de maqui
ladora, y si bien su adaptacion a nuevos sectores es admira
ble, su internacionalizaci6n se asemeja la mayoria de las veces
a una delocalizacion. A niveI internacional, las compras de
empresas han desembocado en pérdidas considerables, a
pesar de que tengan mayores oportunidades que sus primos
de Singapur para implantarse en eI extranjero, particular
mente en Estados Unidos. Pero aun son pocos los que se han
aventurado alla, y de manera general planean su futuro en
Asia y en China. Por ultimo, si bien tienen grandes capadda
des para asociarse con firmas extranjeras, y si la democrati
zaci6n deI régimen puede constituir una ventaja al respecto,
aun no se ha concretado el papel que Taiwan podria desem
penar coma base regional de sus operaciones, debido a las
deficiencias todavia muy grandes en las comunicaciones y en
el sector financiero, asi coma a la inestabilidad latente que
impera hoy en eI pais. Todo depende deI arreglo politico que
Taiwan logre obtener de sus negociaciones con China, y su
capacidad para imponerse coma centro de servicios -10 que
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ya se empez6 a hacer-, pero en este sentido, es cierto que no
gozan de las ventajas de sus hom610gos de Singapur.

En Singapur los grandes grupos privados no desempe
fian un papel tan importante en la economfa, y el tejido de las
pequefias y medianas empresas, aunque ultimamente haya
sido muy dinâmico, sigue siendo reducido. Las grandes
firmas extranjeras prevalecen junto con las de capitales mix
tos controladas por el Estado, y son sin duda las que mas se
han internacionalizado y aprovechado la apertura de los
paises asiaticos y de China.

A pesar de las redes muy densas que han tejido con los
medios de la diaspora en Asia, las capacidades de expansi6n
de los empresarios locales y sus redes de competencia son
también menos extensas que las de sus hom610gos de Tai
wan, salvo en e1 casa de los grupos importantes, que son
poco numerosos. Algunos de e1los mantienen relaciones
privilegiadas con China mediante deI intermediario de sus la
zos con los medios de negocios de la diaspora 0 de sus nexos
politicos, y realizaron cuantiosas inversiones en este pais
(Paix y Petit, 1991b; Paix, 1993). Pero en su conjunto, si bien
perciben la apertura de China coma una oportunidad econ6
mica que hay que aprovechar y si comparten con todos los
chinos la ambici6n de ver a ese pais imponerse verdadera
mente en el escenario mundial, los empresarios de Singapur
estân muy alejados de aquél tanto lingüistica coma social y
mentalmente. Muchos de e1los redescubren su pais de origen
con asombro, e incluso con algo de desconfianza, y por 10
tanto es mas dificil que desempefien un pape1 de mediaci6n
entre las firmas extranjeras y China (con excepci6n de las
grandes empresas estatales y los grupos de negocios domi
nantes). Por otra parte, conservan una mentalidad mas tradi
cional, debido a sus actividades comerciales y a la antigüedad
de sus re1aciones con los paises vecinos. La mayoria se sigue
limitando a su regi6n cercana y se apoya mas en relaciones de
confianza personal 0 en lazos familiares que en re1aciones
profesionales, 10 que limita su expansi6n. A nivel interna
cional, aunque sus inversiones en Europa se han incrementa-
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do y diversificado, los grupos de negocios han encontrado
ciertas dificultades para implantarse fuera de su âmbito
regional.

Sin embargo, durante estos ultimos aÏ10s han adquirido
un mayor peso en el sector financiero y en los servicios, y
continuaron fortaleciendo sus relaciones con todos los gru
pos chinos de la regi6n y de Hong Kong, asi como de
Australia, 10 que consolida sus cimientos regionales en una
base mas amplia y preserva su papel de mediaci6n. El acer
camiento a la comunidad indu empieza a orientarlos hacia
Asia deI sur. Y es cierto que la renovaci6n actual de la clase
empresarial, con la llegada de una nueva generaci6n a la vez
muy calificada y cosmopolita que impulsa cambios conside
rables en el funcionamiento de las empresas y que empieza a
afirmarse en la industria y en los servicios de vanguardia,
contribuye simultaneamente a fortalecer la posici6n que ha
adquirido Singapur como polo de servicios y base regional
de operaciones de las finnas multinacionales.

Por 10 tanto los empresarios de Taiwan y de Singapur
contemplan papeles muy distintos y sus capacidades de ex
pansi6n tienen limites. Pero combinan, gracias a su historia
y a su pertenencia a la diaspora, una "policulturalidad" que
los situa en la conjunci6n de todos los mundos, con un
sentido muy fuerte de su identidad comunitaria y ahora de
su identidad nacional, y con una posici6n econ6mica cuya
especificidad resulta pertinente; todo ello constituye una
serie de ventajas importantes en el marco de la globalizaci6n.
También combinan sabiamente 10 formaI con 10 informaI,
una fuerte cohesi6n comunitaria con grandes capacidades
de individuaci6n, una independencia respecto al Estado
con una mayor afirmaci6n politica y con grandes convergen
cias de sus acciones y de sus puntos de vista respectivos. Mas
que otros, parecen contar de este modo con aptitudes para
conectarse con algunas redes 0 para crear 0 reactivar ciertas
relaciones que les permitan conseguir una mayor competiti
vidad econ6mica y para conciliar sus particularismos locales
con los nuevos imperativos econ6micos mundiales. Ellos
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mismos suelen decir que "los chinos nunca ven el sol acostar
se". y a ese nivel, en un mundo en el que "el espado que
escasea es el deI encuentro" (Guéhenno, 1993) y en que la
competitividad de los territorios depende mas que nunca de
los hombres y de su facultad de acceder a los flujos de infor
maci6n y de manejarlos, es cierto que conjugan formas par
ticulares de apego a su pais con un don de ubicuidad y de
contacta reladonal que son ilustrativos de la nueva relaci6n con
el espacio que la mundializaci6n impone a las sociedades.

Sin embargo, estos fen6menos no se dan solamente en
Asia. El analisis comparativo con el norte de México demues
tra de este modo que el surgimiento de nuevos espacios de
crecimiento esta estrechamente ligado a la apertura de los em
presarios hacia el exterior asi coma a la amplitud de sus redes
sociales y profesionales, pero que también depende de la
reactivaci6n de una identidad fOljada en la adversidad, en
oposici6n al Estado y al territorio al que pertenecen, junto
con un intenso deseo de afirmaci6n y de reconocimien
to territorial (Paix y Rivière d'Arc, 1994). No cabe duda que
en la fase de transici6n actual, en la que cada sociedad esta
replanteando su situaci6n, la nueva calificaci6n de los territo
rios y su posici6n en el escenario mundial estân mas ligados
que nunca a la fuerza de las representaciones y de los discur
sos que motivan las estrategias y las practicas de los actores,
asi como a la capacidad de éstos para ir mas alla de su historia
y fomentar 0 imaginar una nueva imagen de si mismos y de
su territorio.

La manera en que los empresarios de Taiwan y Singapur
replantean su posici6n econ6mica y su creatividad al respec
to, son muy ilustrativas de estos fen6menos. Sin embargo,
habra que ver si, en el contexto de los cambios actuales de
sociedad y de un proceso de democratizaci6n, ya sea efectivo
o reivindicado, estos paises, que han logrado imponerse a
nivel econ6mico, seran capaces de crear un nuevo modelo de
gesti6n de la sociedad compatible con sus ambiciones.
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LAS ESPECIFICIDADES REGIONALES
DE LAS L6GICAS DE LOS EMPRESARIOS

PRIVADOSEN ELCONTEXTO
DE LA TRANSICI6N EN EUROPA CENTRAL

(EL CASO DE POLONIA)

MARCIN FRYBES*

Las sociedades de Europa Central (Polonia, Hungrfa, Repu
blica Checa y Eslovaquia) viven desde el derrwnbamiento deI
sistema comunista, toda una serie de transformaciones poli
ticas, sociales y econ6micas. Calificadas por muchos de
"transiciones a la democracia y a la economfa de mercado",
estas transformaciones resultaron ser, cinco aiios después de
la cafda deI mura de Berlin, de naturaleza notablemente mas
compleja. La "transici6n" no se puede concebir coma una
simple "imitaci6n" deI modelo de modernizaci6n propio de .
Europa Occidental.

Uno de los fen6menos mas interesantes deI periodo de
"transici6n" en Europa poscomunista, es el surgimiento de un
nuevo tejido de pequenas y medianas empresas privadas.
Muchos consideran este fen6meno coma la condici6n nec~

saria para que se establezca progresivamente un modelo de
desarrollo de tipo capitalista, senal de un "regreso" de estos
paises "a la historia". Prohibidas 0 marginadas antes de 1989,
las empresas privadas ocupan un lugar cada vez mas central
en las economfas nacionales. En algunos paises, emplean ya
mas de la mitad de todos los asalariados, y su participaci6n
en el pm no deja de crecer. De. modo que el papel deI nuevo

• Centre d'analyse et d'intervention sociologiques, CADIS, CNRS.
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sector privado en la restructuraci6n de las economfas nacio
nales y en la instauraci6n de nuevos modos de desarrollo se
vuelve crucial.

Los empresarios privados en Europa Central no dejan de
ser un grupo reducido y mal organizado. Pero habiendo ya
consolidado su posici6n econ6mica, empiezan a intentar
ejercer una influencia en la vida poHtica y mas alla, en las
opciones entre las estrategias de modemizaci6n econ6nùca
y social de sus pafses.

Un ana1isis de las dinâmicas empresariales en Europa
postcomunista muestra que existen considerables diferen
cias regionales. Junto a regiones (0 pafses) que "logran" su
transici6n, se perfilan cada vez mas regiones que "resisten" y
en las que el desarrollo de las actividades econ6micas priva
das, lejos de llevar a la instauraci6n de una economia de
mercado, produce mas bien el desarrollo de sistemas de tipo
mafioso. El hecho de que las disparidades regionales corres
pondan no 5010 a factores propiamente sociales 0 econ6micos
sino también culturales e hist6ricos, dificulta la aplicaci6n de
poHticas publicas adecuadas. Y mas au.n cuando el Estado
también esta sometido a una profunda "transici6n" (replan
teamiento de su papel).

Dos investigaciones en el terreno reaiizadas en 1990-1992
y 1992-1995 en los pafses de Europa CentraP y particu1ar
mente en Polonia, nos han permitido elaborar una primera
tipolog{a de las 16gicas de la acci6n empresarial en el contex
to de la "transici6n", as! como formular algunas preguntas
acerca de la modemizaci6n que el adveninùento de esas
16gicas pueden engendrar.

1 La primera investigaci6n (1990-1992) la encarg6 la DATAR. La segunda
(1992-1995), fonn6 parte dei programa de investigaci6n dei CADIS-EHESS(apoyado
por varias instituciones francesas como MRT, MAE, CNRS, Y también la CEE de
Bruselas) sobre la fonnaci6n de nuevos actores sociales en el mundo poscomunista.
Para una presentaei6n .ms amplia, cf. Beretolwitch, Alexis y Michel Wieviorlca, Les
Ruses d'm 1xu-enquiUsur IIJ Russieposkomtmistl, Paris, Seuil, 1996, Ytambién Marcin
Frybes y Patrick Michel, en Apris le comuni.nru-mythes " Ieymdes tù IIJ Po/ogM
t:tmUm/Jo1'tJÏM, Parfs, Bayard, 1996.
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~TRANSICI6N A LA DEMOCRACIA Y A LA ECONOMfA DE MERCADO

o NECESARIA ADAPTACI6N A LOS CAMBIOS DEL CONTEX'fO GLOBAL?

Los pafses que fueron comunistas viven desde hace cinco
aiios una serie de transformaciones cuya magnitud y cuyas
verdaderas dimensiones con sus numerosas consecuencias,
siguen siendo dificiles de medir. Calificada por algunos de
"transici6n a la democracia y a la economfa de mercado", la
transformaci6n por la que atraviesan las sociedades de Euro
pa deI este desde 1989, consecuencia directa deI derrumba
miento ideol6gico y econ6mico deI sistema comunistaLesta
aUn lejos de acabarse, y tanto su caracter coma sus finalida
des aparecen hoy mucho menos daras que hace algunos
aiios.

En primer lugar, su caracter no tardo en revelarse coma
notablemente mas complejo y mas rico que una simple "imi
taci6n" 0 que un sencillo "~uste a la conformidad" respecto
a una "normalidad" procedente de Europa occidental, de una
historia en gran parte distinta, 10 que conîrrman muchos
observadores atentos de esta region.2

Ademas, su desenlace parece hoy mucho mas incierto
que hace cinco ailos, yeso por mUltiples razones, tanto
externas coma internas: regreso cada vez mas visible de una
polftica de gran potencia de MoscU, as! coma una actitud
pasiva y a menudo ambigua respecto al Este por parte de la
Union Europea; decepcion y frustraci6n crecientes de las
sociedades de Europa deI este confrontadas a unos costos
salariales de la transformaci6n mucho mas altos de 10 que se
habî'an imaginado; regreso al poder en ciertos palses de una
parte de los antiguos miembros deI aparato comunista de
antes de 1989 0 de sus herederos legitimos (en Polonia, tras
su triunfo en las elecciones parlamentarias de septiembre
de 1993; en Hungrla después de las elecciones legislativas de
mayo 1994).

2 Jean-Luc Delpeuch, ·Post<ommunisme", en L'Europe au dJfi. aa"",ifw
J1mpist dt la réforme konomifw au cœur d'l'fit Europe m crist, Paris, l'Harmattan,
1994.
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Este ultimo factor, al igual que los ejemplos de "transfor
maci6n deI capital politieo en capital econ6mico" de los
antiguos miembros de la nomenclatura comunista3 plantean
a fin de cuentas la cuesti6n deI caracter radical y revolucio
nario de la "transici6n", 0 por 10 menos implica una nueva
apreciaci6n de la importanda respectiva de elementos de
ruptura y de continuidad en el proceso de transformaci6n
emprendido desde 1989.

Œstaremos asistiendo en Europa del este desde hace
cinco aiios a un proceso "revolucionario" marcado por la
ruptura con el pasado comunista y una voluntad de "regreso
a Europa"? 0 al contrario, la "herencia comunista", particu
larmente en la esfera de las mentalidades sociales, ~se habra
revelado tan fuerte e impregnada como para implicar un
anâlisis de las transformaciones actuales mas bien en térmi
nos de recomposiciones, de adaptaciones y de mutaciones
internas (que habîan empezado en la sociedad mucho antes
de la fecha simb61ica de 1989)?

Dadas las evoluciones ocurridas durante los ultimos
aiios, esta pregunta resulta notablemente menos impropia e
incongruente de 10 que podîa parecer en 1989. La "transi
d6n" por la que pasan estos paîses, interpretada en un prin
cipio coma una ruptura con el sistema comunista y el triunfo
deI modelo liberal occidental (Fukuyama), ~no sera final
mente mas bien una simple adaptaci6n a un nuevo contexto
internacional, caracterizado por la mundializaci6n de los
intercambios, la globalizaci6n cultural y el derrurnbamiento
de los estados naciones modernos? No tengo la intenci6n de
contestar aquf este tipo de preguntas; otros ya 10 han hecho.
Cuando el polit6logo francés Patrick Michel se pregunta en
qué medida fue el derrumbamiento dei comunismo el que
provoc6 los cambios actuales, <> si ha sido mas bien un reve
lador de 16gicas mas profundas y de naturaleza mundial,

S Georges Mink, "Le mystère de l'acteur invisible. Remarques sur l'hypothese
du retour des communistes en Europe centrale et orientale". en CiJJlien Internati".
MlIX d8 Sociologi4. vol. XCV, 1993, pp. 417433.
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entra perfectamente en este tipo de 6ptica, 10 que le permite
afirmar por consiguiente que todas las sociedades contempo
raneas son "sociedades postcomunistas". Semejante posici6n
Ueva directamente a relativizar la especificidad deI casa de
Europa deI este y de las sociedades que salen deI comunismo,
e invita a una reflexi6n de tipo comparativo y global. Me
parece adecuado eI término de "contexto" porque no se limita
solamente al aspecto econ6mico, sino queincluye también
transformaciones directamente reladonadas con la cultura y
la historia.

Los empresarios privados en las transformaciones
de las sociedades poscomunistas

Uno de los fen6menos mas interesante deI periodo de "transi
d6n" en Europa poscomunista es el surgimiento de un nuevo
tejido de pequefias y medianas empresas privadas. Muchos
ven en eIlo la condici6n necesaria para la progresiva instau
rad6n de un modelo de desarroUo de tipo capitalista, senal
deI regreso de estos paises "a la historia". Prohibidas 0 margi
nadas antes de 1989, las empresas privadas ocupan un lugar
cada vez mas central en las economias nacionales. En algu
nos paises, emplean ya mas de la mitad de todos los asalaria
dos, mientras que su participaci6n en el PIB no deja de crecer.
El papel deI nuevo sector privado en la restructuraci6n de las
economias nadonales y en eI establecimiento de nuevos
modos de desarrollo se vuelve crucial.

Los datos estadisticos (aunque resultan a menudo imper
fectos) confirman una observad6n que cada visitante de los
paises deI este puede hacer. Desde 1989 se registra un desa
rroUo sin precedente de las actividades econ6micas privadas.
Los nuevos gobiernos "poscomunistas" no s610 siguen flexi
bilizando la legislaci6n existente, sino que crean instituciones
encargadas de fomentar el desarroUo de laempresa privada.
Al final de 1990, Polonia cuenta ya con 1 135492 unidades
privadas de producci6n que emplean en total a casi dos
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millones de asalariados. A esta conviene sumar la existencia
de 779 sociedades extranjeras (83 230 asalariados), 461 fun
daciones (8017 asalariados), 1761 sociedades mixtas (88074
asalariados) y 29839 sociedades de acciones (306 237 asalaria
dos), -la mitad de estas ultimas fueron creadas durante los
nueve primeros meses de 1990. Si bien algunas s610 son el
resultado de una "autoprivatizaci6n" de las empresas deI
Estado, la dinâmica no deja de ser muy ilustrativa.

En Hungria, desde la votaci6n de la Ley nUmero VI de
1988, se registra un incremento constante de sociedades
privadas. En 1988, 116 sociedades anonimas y 451 socieda
des anonimas de recursos limitados, en 1989, 307 an6nimas
y 4 485 de recursos limitados y para el 30 de septiembre de
1990, 15560 de recursos limitados. Al final de 1990, segt1n
las estimaciones oficiales, existfan mas de 18 000 sociedades
privadas, 10 que representa mas de 50% dei conjunto de las
empresas hungaras, inc1uidos todos los tipos de propiedad.
En 10 que concierne al porcentaje de las personas que traba
jan en el sector privado, las cifras exactas son dificiles de
estimar (debido en parte a la complejidad deI proceso de pri
vatizaci6n). En 1980, de un total de 5 073 600 personas acti
vas, s610 4.2% trabajaba por su propia cuenta, 24.8% era
miembro de una cooperativa, y 7l% trabajaba en empresas
estatales. En 1g89, de 4 822 700 personas activas, 8% (10 que
representa 385 000 personas) trabajaba por su cuenta. Se
observa al mismo tiempo una disminuci6n notable de los
empleados en cooperativas (s610 12%) y un incremento de
80% para los que trabajan en una empresa estatal.4

Es en Checoslovaquia que el movimiento aparece mas es
pectacular, aunque por 10 general, este pais registra un con
siderable atraso respecto a sus vecinos. Durante el afio 1990,
el nUmero de empresarios privados que se dedican a una
"actividad economica individual" aumenta de manera cons
tante: 224 000 el 30 dejunio de 1990, 339 100 el 30 de septiem-

4 Hungarian Central Statistical Office, The D6Velopment of SmtJU VmtuR'S ",
Orpnizational Fonns in Hungar" Budapest, 1990. Hungarian Central Statistical
Office, Hungary 1990, slatistical dala, Budapest, 1990.
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bre de 1990 y488400 al final de 1990. A principios de febrero
de 1991 se evaluaba la cantidad total de los em- presarios
individuales en mas de 500000. Sin embargo, para mas de
75% de ellos, esta actividad s610 constitufa un empleo corn·
plementario ejercido paralelamente al trahajo habitual.5 En
este casa resulta diffcil hahlar de verdaderos empresarios
privados, ya que se trata mas bien de personas que buscan un
suplemento de salario y que, en su mayorfa, no quiere ahan
donar su empleo principal. Sin embargo, los resultados de
ciertos sondeos muestran una clara preferencia por el traba
jo en el sector privado.6

Esta dinarnica dista mucho de ser solamente de tipo cuan
titativo. En 1989, se estimaha que en Polonia y en Hungria,
la proporci6n de las empresas privadas en el producto (ma
terial) bruto casi alcanzaba 15% (s610 era 4% en 1985). En
Polonia, la proporci6n dei sector privado en la producci6n
industrial vendida (valor en zlotys) pas6 de 7.4% en 1989 a
13.4% en 1990. Los sectores mas dinarnicos son la construc
ci6n, el transporte yel comercio. El sector privado representa
60% deI total de la producci6n vendida por el conjuDto de las
pequeiias empresas, incluidos todos los tipOS.7 El estudio
econ6mico sobre Hungria publicado por la OCDE pone de ma
nifiesto un fen6meno semejante: el peso dei sector privado
en las economfas nacionales aumenta, ya que las empresas
privadas suelen adaptarse mejor a un contexto caracterizado
por la crisis y la incertidumbre.8

Pero el boom de la empresa privada que se registra desde
1989 forma parte de un movimiento mas amplio emprendi
do mucho antes de la caida de los poderes comunistas. En
efecto, siempre existieron formas de actividad privada duran-

5 Seglin Hospodarske NUUliny. mim. 50 de 1991 Ymim. 71 de 1991.
6 5610 211% de las personas interrogadas desean trabajar en una empresa

estatal (17% en Hungrla y lJO% en Polonia), segoo el estudio lJerruJcrrwj. Economie
Reform and Western AuistafIU in Cuchoslovakia, HUflgrJry and Pofand (A ComptJratiue
Publie Dpiflion SUTVI'J), Freedom House and the AmericanJewish Committee, 1991.

7 Con base en los datos dei GUS, citados por Nt1lIJ()(:%IS1I(c, nUm. 1 de 1991 YlA
l'ipro dei primero de febrero de 1991.

8 Hungary, OCDE Economie Surveys, Paris, OCDE, 1991.
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te el comunismo, y su papel se ha vuelto mas importante
conforme ha pasado el tiempo. Cabe sefi.alar que a menudo
fueron los Ultimos gobiernos comunistas anteriores a 1989
los que impulsaron el desarrollo de las actividades economi
cas privadas.

Los antecedentes de la actividad economica privada
en los paises de Europa central

Es inutil recordar el grado de nacionalizacion de las econo
mias que tenian los paises excomunistas de Europa del este
en el pasado. La nacionalizacion y la destruccion de toda
forma de propiedad privada fueron durante mucho tiempo
un objetivo oficialmente reconocido de los regimenes comu
nistas.9

Pero la situacion dista mucho de ser la misma en todos
los paises de Europa central. Evoquemos primero la persis
tencia de un amplio sector privado en la agricultura polaca a
10 largo de los cincuenta mos de comunismo real. Después del
fracaso de la colectivizacion forzada en la primera mitad de
los mos cincuenta, el sector privado siguio siendo mayorita
rio en la agricultura. De modo que en 1989, todavia existia
en este pais mas de 2.5 millones de explotaciones agricolas
individuales, de las cuales mas de la mitad son terrenos
inferiores a 5 hectareas (solo 7% poseen explotaciones de
mas de 15 hectareas). Es cierto que las empresas agricolas
privadas desarrollaban en su mayoria una especie de econo
mia de subsistencia y que la labor agricola solla complemen
tarse con un empleo en el sector secundario 0 terciario.
Ahora bien, una parte de los agricultores polacos se habia
lanzado con éxito hace varios mos (mediados de los afi.os
setenta) en una produccion moderna, altamente especializa
da y a menudo destinada a la exportacion.

9 Cf. Jan Patula, Europa dei esü: dei eslatismo a la democracia, México, Siglo XXI,
1993.
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En Hungria, tras una primera reforma en el sector de la
agricultura en 1957, las medidas tomadas a finales de los aftos
sesenta han hecho posible una cooperaciôn por un lado, entre
las granjas dei Estado 0 las cooperativas, y por otro los pro
ductores individuales. Estas reformas han provocado un fen6
mena de "aburguesamiento rural", al favorecer la apariciôn de
una nueva formaciôn social, que el sociôlogo hUngaro Ivan
Szelenyi habia llamado la clase de los "empresarios socialis
taS".IO

En Checoslovaquia, la nacionalizaci6n de las tierras des
pués de 1948 destruy6 practicamente toda la agricultura pri
vada, aunque siempre existieron diferencias entre las dos
republicas.

De modo que la preservaci6n de una propiedad privada
agricola ha podido contribuir a la conservaci6n de una
especie de "cultura empresarial" en el sena de la poblaci6n
rural, y ello a pesar de medio siglo de economia nacionaliza
da. Sin embargo, las experiencias de los aftos noventa y par
ticularmente la politica dei gobierno de Waldemar Pawlak en
Polonia (septiembre, 1993 a febrero, 1995), nos obligan a
preguntar en qué medida la persistencia de un importante
sector privado en la agricultura constituye efectivamente una
ventaja para una eventual modernizaci6n dei pais.

Fuera dei sector agricola, siempre existieron formas de
actividades econ6micas privadas, de manera mas 0 menos
legal, particularmente en la artesania y en el sector de los
servicios. En el peor momento de la noche estalinista, se
guian existiendo en Polonia 138 000 unidades de producci6n
privadas y 146 000 propietarios privados que empleaban en
total a 237 000 personas. Desde principios de los aftos sesen
ta, estas cifras aumentan de manera constante.Il A 10 largo
de los aflos ochenta, Polonia va a vivir una verdadera explo-

10 Ivan Szelenyi, Socialist entrepreneurs: Embou~oisement in Ruml Hungary,
Madisson, University of Wisconsin, Press, 1988.

Il De modo que en 1981 existen en Polonia 357000 empresas privadas,
420000 propietarios privados y en total 654 000 personas empleadas en el sector.
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si6n deI sector privado. En 1986, ya son 500 000 las unidades
de produccion privada, 600 propietarios y mas de un mill6n
de personas asalariadas en el sector privado (10 que represen
taba en aquel entonces 6% de la poblacion econ6micamente
activa). Estas cifras se duplican durante los Ultimos anos deI
comunismo, debido directamente a una liberalizacion de la
legislaci6n vigente. En efecto, aI igual que en HungIia aIgu
nas leyes "liberales" u otras medidas que abrfan el camino a
la instauracion de los principios deI "libre mertado" fueron
adoptadas antes de la caida definitiva de los poderes comu
nistas. Al final de 1988 el gobierno comunista de Rakowski
presenta una serie de leyes que simplifican el tramite de
creacion de nuevas sociedades y empresas (particularmente
sociedades mixtas) y garantiza una igualdad de derechos
entre los diferentes sectores de la economfa. En el mismo
ano, las autoridades de Budapest autorizan la creacion de
empresas privadas y de sociedades de acciones que pueden
emplear hasta 500 personas.

Con todo esto, el sector privado en Hungria no deja de
ser marginal. Emplea menas de 2% de la poblaci6n economi
camente activa y el numero de las empresas de menos de 100
personas pas6 de 710 en 1950 a 45 en 1980. El ano 1982 es
una fecha clave con la entrada en vigor de la Ley nllmero XV
de 1981, que autoriza la actividad econ6mica privada bajo
distintas formas juridicas (aIgunas medidas ya se habfan
adoptado en 1977 pero suponfan un importante control
administrativo: dificultades para la obtenci6n de los permi
sos, limitacion deI numero de personas empleadas, etc.).
Desde entonces, el numero de artesanos aumento en mas de
la mitad, y paso de 112 mil en 1981 a 145500 en 1985 y a
174 800 en 1989 (de los cuales 100 300 son empleados de
tiempo completo, 20 miIjubilados y 54500 empleados com
plementarios). Resulta significativo que en el transcurso de
los Ultimos anos haya aumentado antes que nada el numero
de personas que trabajan en el sector privado a tiempo
completo. Esta tendencia a querer establecerse por su propia
cuenta sigue siendo visible en otros sectores. En 1952, solo
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quedaban 2 000 negocios privados (eran todavia 100 mil en
1947) en lugar de 10 000 en 1980, 37 000 en 1987 y 43 mil
en 1989 (con un total de 75 mil empleados). AI final de 1989,
el sector privado empleaba en total a 385 000 personas; es
decir, 8% (dos veces mas que en 1980) dei total de las perso
nas activas en la economia nacionaI. La gran particularidad
de la reforma hungara fue que alent6 las actividades salaria
les privadas como complemento de los empleos en el sector
estataI. Va en 1982, el gobiemo crea las condicionesjuridicas
necesarias para la transformacion de los "colectivos economi
cos" dentro y fuera de las empresas. Mas de 350 000 personas
pueden duplicar de este modo (e incluso triplicar) su salario
de base. Segun algunas estimaciones, aproximadamente las
tres cuartas partes de la poblaci6n mantenia un segundo
empleo a finales de los aftos ochenta. El dinero ganado de
este modo representaba casi 40% dei total de los ingresos.12

La situacion en la antigua Checoslovaquia se distinguio
durante muchos aftos de las demas. Antes de la votacion
relativa a la "actividad economica individual de los ciudada
nos" en abril de 1990, toda actividad economica privada
estaba estrictamente controlada y reglamentada (se necesita
ba una autorizaci6n especial otorgada por los "Narodni vy
bory"). En 1989, las autoridades solo habian otorgado 76 750
permisos (21 548 en la Republica Eslovaca y 65202 en la
Checa).13 La poblaci6n, contrariamente a 10 que ocurria en
Polonia 0 en Hungria, no parecia querer cambiar las cosas.
En 1987, mas de 15% de la poblacion continuaba manifes
tando su oposicion radical a una legislacion de la actividad
economica privada y solo 6% de las personas tenia la intencion
de volverse empresario privado (19% planeaba semejante
posibilidad en el futuro).14 Lo cierto es que la supervivencia,

12 Pukli (50 dir.). TM lÏIUQliort, umfcmg conditions and possibility ofJurllwrDeutIoJnnent
ofS7IIQU Ventures in Hungar,. Hungarian Central Statistical Office. Budapest, 1990.

13 Slovesky Statisticky Und, Bulletin, mim. li de 1990, pp.17-19.
14 Jozifkova. Za1lmCIItJ 1.fmJvtJ • K nekterym otazJaam SouJcT01Mho podniktmi a

fnivatiz.au v CSFR %polaledu vertjneho mineni, Institut pro Vyzkum Verejneho Mineni,
Praha, 1990.
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aun marginal, de un sector privado ha permitido salvaguar
dar un tipo de cultura empresarial, a menudo perpetuada
por tradiciones familiares.

Ademas, fuera de la agricultura y de un sector privado en
la producci6n y los servicios, se ha desarrollado en los tres
paises, en distintos grados, una poderosa "economfa no ofi
cial" 0 economfa informal.15 Su influencia en las economfas
nacionales no ha dejado de crecer a 10 largo de los aiios
recientes,16 10 que ha incitado a los ultimos gobemantes
comunistas a tomar medidas destinadas por un lado a "ofi
cializar" este tipo de actividades, y por el otro a unificar las
disposiciones relativas al sector privado y publicoP La exis
tencia de un poderoso mercado negro ha constituido otro
factor decisivo para la aparici6n de nuevos empresarios.
Fuente importante para la formaci6n de un capital privado,
las actividades econ6micas paralelas también han contribui
do a promover comportamientos econ6micos mas raciona
les, a fomentar el gusto por el riesgo y por la competencia.

El ejemplo de Aleksander Gawronik en Polonia es muy
ilustrativo. Este antiguo director de una empresa estatal,
miembro deI Partido hasta 1978 y confidente de la SB (la
polida politica polaca), ha pasado por varios oficios desde
entonces: representante de empresas extranjeras en Polonia,
propietario de un garage y de una explotaci6n agricola. El 15
de marlO de 1988, abre una red de casas de cambio (Kantory
Wymiany Walut) en toda Polonia, apenas unos minutos des
pués de la entrada en vigor de la nueva ley sobre las divisas.
Hoy es ~l mayor accionista de un banco privado (Bank
Poznanski AGSA). Dirigente de una empresa de comercio inter-

15 Para una presentaci6n de las diversas definiciones se podni consultar entre
otros a Duchene, "L'analyse de la seconde économie", en Marie Lavigne, Travail et
monnaie en systeme socialiste, Economica, Pans, 1981.

16 En 1987, el valor total de la economfa informai en Polonia alcanzaba 1890
mm de zlotys, es decir, 25% dei total de los ingresos de la poblaci6n, citado por
Glinski, "Alternatywna przedsiebiorczosc" (Un entreprenariat alternatif), texte poli.
copié Warszawa, 1989.

i7lrena Grosfeeld y Aleksander Smolar, "L'économie seconde en Pologne", en
E. Hambault y X. Greffe (eds.), Us éamomies non officielleS, Paru, La Découverte,
1984.
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nacional es el primer importador privado de petr61eo y
cuenta con un volumen de negocio de 200 000 millones de
zlotys al mes. Acusado de malversaci6n financiera, se encuen
tra actualmente involucrado en varios procesos jurfdicos.

Las l6gicas de acci6n de los empresarios privados

El rapido incremento de la cantidad total de empresarios no
puede ocultar la extrema heterogeneidad de este nuevo gru
po social. Un breve recuerdo de los sucesos anteriores a 1989
de las actividades econ6micas privadas nos ha permitido
percatarnos de la importancia de las diferencias no s610
nacionales, sino también regionales (la proximidad de las
fronteras con Europa occidental 0 el flujo de turistas son por
ejemplo unos de los principales factores de una segunda
economia de desarrollo y de una acumulaci6n del capital en
divisas).

En realidad, en los paises de Europa central existe mas de
un camino para convertirse en empresario privado. Hemos
presentado en otro texto algunos de los problemas que ello
puede acarrear. 18 En esta comunicaci6n s610 deseamos pre
sentar una primera tipologia de la acciôn empresarial.

La actividad econ6mica privada en una sociedad postco
munista se sitUa en cierto modo en la confluencia de dos
tipos de acci6n: una destinada a crear una nueva relaci6n con
el trabajo, distinto al que engendr6 el sistema comunista; la
otra que se esfuerza para construir (0 mas bien reconstruir)
una nueva estructura social, también distinta a la que habia
impuesto el poder comunista. Asi, por 10 que respecta a la
primera variable (relaci6n con el trabajo), la escala va desde
aquellos para los cuales el trabajo representa un valor en si
(ya sea a nivel profesional mediante la afirmaci6n de cierta
competencia, de un oficio 0 a un nivel mas general de exal-

18 Marcin Frybes, "Les entrepreneurs privés", en G. Mid YJ.Ch. Szurek, Cet
etro~ post-comuniSfIU, Paris. La Decouverte, 1993.
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tacion de una ética de trabajo), hasta aquellos para los cuales
el trabajo es un medio para conquistar el poder 0 vivir mejor.
En 10 que concierne a la segunda variable (la relacion con la
sociedad), la escala va desde aquellos para quienes la activi
dad economica privada esta totalmente desligada de cual
quier imagen de la vida social, hasta aquellos para quienes
esta actividad participa en la produccion (incluso la repro
duccion) de una nueva sociedad. Acorde a la importancia
otorgada a estos dos tipos de accion, resulta posible estable
cer el siguiente cuadro y destacar cuatro figuras principales del
empresario privado en Europa central (en torno a cuatro nocio
nes claves: el individuo, el oficio, el poder y el dinero) as}
coma cuatro lagicas de la actividad econamica privada:

CUADRO 1
Logica deI empresario privado en Europa central

necesidad de autonomia
individuo

nuevo
empresario artesano

oficio

logica de
modernizacion

nomenclatura

poder

logica de
supervivencia

oportunista

dinero

necesidad de consumo

Los oportunistas

Sus motivaciones son antes que nada de naturaleza economi
ca; es decir, la busqueda de ganancias rapidas y faciles, ya sea
para mantener un poder adquisitivo amenazado, 0 para
satisfacer necesidades inmediatas de consumo. La actividad
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econ6mica de los oportunistas suele tener un caracter ocasio
nal y raras veces desemboca en una actividad empresarial en
el sentido noble de la palabra. A menudo deshonesto, este
empresario privado "aprovecha" en cierto modo la ineficien
cia deI sistema econ6mico actuaI, sabe valerse perfectamente
de las distintas lagunas jurfdicas. Tiene nexos tanto con la
nomenclatura (con la que puede hacer buenos negocios)
coma con los artesanos (se puede convertir en uno de ellos
si fija sus actividades y aspira a cierta excelencia). Cabe
también recordar que la economia de la penuria favorece
ampliamente el desarrollo de actitudes propias de los opor
tunistas.

Los artesanos

Este grupo social sigue siendo el mas importante. La activi
dad econ6mica privada se aprecia coma una manera de
conservar cierta autonomfa financiera respecto al Estado,
asi coma para contar con una actividad que tenga cierto sen
tido (el valor que se le da a un oficio, a una capacidad, a una
aptitud). Y es precisamente cuando las diferencias entre las
generaciones son mas visibles; los j6venes (que suelen ser
hijos de artesanos) manifiestan mas frecuentemente la nece
sidad de '~ugar"y "hacer trampa" con el sistema, aceptan fâcil
mente "hacer transas". También son ellos los que se suelen
oponer a una modernizaci6n demasiado rapida, porque ésta
amenaza con transformar 0 destruir los canales habituales de
abastecimiento 0 de distribuci6n de los productos.

Los antiguos miembros de la nomenclatura

Esta categoria no s610 incluye a antiguos miembros deI apa
rata deI Partido. En Polonia, reune también a los dirigentes
de las firmy polonijne y los representantes de las firmas extran
jeras, ligados desde hace mucho tiempo al aparato comunis
ta. La actividad econ6mica es en este casa un medio para
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conservar 0 aumentar el pader. Esta categoria esta relaciona
da con los oportunistas mediante las actividades ilegales que
sus miembros saben realizar, particularmente mediante me
didas de "privatizaciones salvajes". AI mismo tiempo tiene
nexos con los "nuevos empresarios", con los cuales comparte
una misma voluntad de transformacion social. Ésta es la
categoria que posee el mayor capital economico y que puede
desempeiiar en el futuro un papel clave en la modernizacion
economica dei pais.

Los "nuevos empresarios"

Es una categoria que reune a personas de origenes a menudo
muy diversos. Un rasgo comun consiste en afirmar una ne
cesidad de independencia y de autonomia individual, el
deseo de ser "dueiio de si". Se trata tanto de antiguos emi
grados coma nacionales, que llevaban ya mucho tiempo "en
ruptura" con la antigua sociedad comunista. Son personas
que no esperan gran cosa dei Estado y que desean sobre todo
evitar las coacciones exteriores. En cambio, aceptan relativa
mente bien las coacciones que e1los mismos se fijan. El
objetivo de la actividad economica privada no es en este casa
exclusivamente economico. Es antes que nada un modo de
vida, de realizacion, de superacion. Constituyen un factor de
modernizacion tanto cultural coma economico.

El esquema que hemos presentado y la corta descripcion
de los cuatro tipos de empresarios privados poscomunistas,
muestran claramente que el incremento de empresarios pri
vados no constituye en si un factor decisivo para una mo
dernizacion economica dei pais. Las dos primeras categorias
incluso pueden llegar a constituir un cierto obstaculo para la
racionalizacion de las reglas de la vida economica. También
muestra que existe un conflicto potencial entre los "nuevos
empresarios" por un lado, y los "miembros de la nomencla
tura" por el otro, respecto a la definicion de la "moderniza
cion". El resultado de este conflicto ilustrara la capacidad de
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ambas categorias para garantizar un control eficaz dei apara·
to estatal.

L6gicas de acci6n empresariales y dinamicas
de desarrollo regional

Elaborada esta primera tipologia, hemos intentado averiguar
en el terreno si existia una repartici6n territorial de estos
diferentes tipos "ideales" que hemos construido ~En qué me
dida estas variables externas favorecen la aparici6n de uno u
otro tipo de empresario privado y cuciles son las consecuen
cias de ello para el desarrollo de una regi6n? Hemos tomado
en cuenta las variables siguientes:

a) proximidad de la frontera con los paises de la ex Uni6n
Soviética;

b) importancia deI tejido industrial;
c) importancia de las inversiones de capital extranjero;
d) tasa de desempleo y su estructura;
e) pasado hist6rico, y
.f) presencia de élites no econ6micas y particularmente de

élites influyentes de tipo civico (ONG, iglesias, etcétera).

Con este fin hemos constituido "grupos de intervenci6n"
de empresarios privados en distintas regiones de Polonia. Las
conc1usiones a las cuales hemos llegado hasta ahora resulta
ron muy interesantes (el proceso de investigaci6n debe aca
bar en el otofio de 1995 y posteriormente sera elaborado un
informe para la comisi6n de Bruselas).

1. Los empresarios privados polacos se reconocen en la
tipologfa que hemos elaborado para el conjunto de los
paises dei este.

2. De acuerdo con su posici6n en la tabla de las tipolo
gias, los empresarios privados polacos consideran el afto
1989, ya sea como una ruptura radical con el pasado
comunista (las dos primeras categorias, los artesanos y
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los nuevos empresarios), 0 coma una simple etapa en
la evolucion de las sociedades de Europa deI este.

3. Las diferencias regionales observadas corresponden
mucho mas a factores historicos (herencia de la parti
cion de Polonia en el siglo XIX), que a factores econ6
micos y politicos actuales.

4. Las dos categorias de abajo (oportunistas y antiguos
miembros de la nomenc1atura) manifiestan mucho
menos capacidad para percibir su actividad economi
ca en e1 marco de un proyecto de desarrollo, ya sea
local 0 nacional. Si piensan en términos de desarrollo
local, se trata mas bien de "defensa" de un estatuto
regional en el pasado comunista.

5. La Iglesia catolica, que habia desempenando un papel
central durante el comunismo en la oposicion al po
der, resulta la mayoria de las veces incapaz de adaptar
se al nuevo contexto. Los empresarios privados (sobre
todo los adversarios potenciales de la Iglesia y coma
vectores de pérdida de la identidad nacional tradicio
nal).

6. La influencia de los medios de empresarios privados
en las élites politicas varia notablemente segun las
regiones.

DiJerencias regionales 0 riesgo de desintegrad6n
del espado nacional

El desarrollo de las actividades economicas nunca ocurre de
la misma manera en el territorio de un Estado dado. Existen
y siempre existieron diferencias regionales, particularmente
a nive1 de la dinâmica de desarrollo. Vemos aqui precisamen
te el papel clave de las politicas publicas, que deben vigilar
que estas diferencias no se acentuen demasiado y que no
lleven por consiguiente a la fragmentacion 0 a la desintegra
cion de un espacio economico nacional.

El economista francés Jacques Sapir, en una comunica
cion presentada hace unos meses ante el Ministerio de la
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Economia de Rusia19 destac6 claramente en qué medida el
proceso de "transid6n" a la economia de mercado en Europa
dei este puede acarrear consecuencias dramâticas para la
unidad de un pais.

Regiones que produdan una gran parte deI valor agregado
nacional y de las ganancias, ven su situaci6n cambiar. La
modificaci6n y la repartici6n de las zonas de ganancias y de
pérdidas se traduce también por la de los flujos de financia
miento, yeso que la infraestructura financiera no ha evolucio
nado tan nipidamente. La transici6n pone asi de manifiesto
una nueva distribuci6n regional de los costos y de las oportu
nidades; de modo que algunas regiones pueden tener interés
en una transici6n brutal y rapida, mientras que otras van a
necesitar un poco mas de tiempo y de inversiones para adap
tarse (Sapir, 1995:12).

Es este tipo de problemâtica que se encuentra particular
mente en el centro de la desintegracion de la antigua Checos
lovaquia Œn qué medida Polonia confrontada al choque de
la "transid6n" no 10 estarâ también a los riesgos de una
eventual desintegraci6n dei espacio nacional? Esta pregunta
sigue totalmente abierta pero ya podemos afirmar que la
respuesta depende en gran parte de factores externos al pais
y que casi no dependen de la politica dei Estado (politicas de
inversiones extranjeras, naturaleza dei apoyo y de la coope
radon de la Union Europea, politica de Alemania, etcétera).

19Jacquez Sapir, L'économie politique de la régionalisation et de la désintègration, la
transition, et la situation en Russie, EHESS-ADETEF, Parfs-Mosai,1995.





EL SURGIMIENTO DEL EMPRESARIADO
EN LA RUSIA POSCOMUNISTA

TATIANA SIDORENKO*

La experiencia de la ex Union Soviética, que durante mas de
siete décadas dirigio todos sus esfuerzos para construir el
socialismo, ha mostrado que una economia basada unica
mente en la propiedad del Estado, como forma imperante,
no puede ser eficiente desde el punto de vista economico,
politico y social. Lo ultimo determino la necesidad de la
transicion hacia una economia de mercado, la cual se basa en
diferentes formas de propiedad y cuya fuerza motriz la cons
tituye el sector empresarial.

Debido a eso, la râpida expansion del sector privado
tiene una importancia vital para el éxito de las transforma
ciones encaminadas en la Rusia poscomunista y harâ que la
transicion hacia una economia de mercado en ese pais sea
irreversible.

Un sector empresarial en desarrollo podrâ generar el
crecimiento economico, y absorber los empleos excedentes
de las empresas estatales, dando con ello un efecto equilibra
dor a la economia nacional. Ademâs, desde el punto de vista
politico, la expansion del sector empresarial, incluyendo el
de pequeiios y medianos propietarios, contribuirâ a la crea
cion de una base amplia y mediante el apoyo popular prose
guirâ con las reformas orientadas al establecimiento de una
sociedad democrâtica y con una economia de mercado en el
pais.

• El Colegio de México.
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El sector empresarial puede surgir fundamentalmente
por dos vias, es decir, por medio de la creacion de empresas
privadas y coma resultado de la privatizacion de empresas
estatales.

El trabajo tiene eI proposito· de analizar las etapas de
surgimiento dei sector empresarial en Rusia, la ex republica
soviética mas grande y economicamente mas poderosa; los
mecanismos de su implementacion, su estructura sectorial y
los obstaculos con los que se enfrenta dicho sector en su
funcionamiento en la Rusia actual.

LA PERESTROIKA Y LA CREACI6N DE LAS CONDICIONFS

PARA EL SURGIMIENTO DEL SEcrOR EMPRESARIAL

EN LA EX UNl6N SOVIÉTICA

El sistema economico soviético se caracterizo por la estatiza
cion casi completa de la economia nacional. El Estado fue eI
agente economico preponderante, al cual pertenecio 88.1%
de los fondos fijos de la esfera de produccion de bienes
materiales deI que 86.6% correspondio a la produccion' de
bienes materiales. En 1985, el ano dei inicio de la Perestroika,
en las empresas estatales trabajaban 81.4% de los ocupados
en la economia deI pais.1

Las cooperativas agricolas (koljoses) , que existian en eI
campo desde hacia tiempo, perdieron su caracter cooperati
vo y funcionaban coma cualquier empresa estatal.

Debido a eso, eI Estado intervenia directamente en los
procesos economicos por medio de la planificacion centrali
zada y la fijacion administrativa de los precios.

La actividad empresarial de los ciudadanos soviéticos,
incluyendo la actividad comercial intermediaria, fue perse
guida por la ley. En cuanto a la propiedad de los mismos, ésta
solo podia ser utilizada para satisfacer sus necesidades perso
nales. La unica excepcion la constituyo la actividad de los

1 ·SSSR v zifraj v 1990 godu", Moskva, 1991, p.63.
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trabajadores de los koljoses y sovjoses en las huertas, conce
didas en usufructo por el Estado, y la actividad laboraI
individual en la esfera de servicios. Es importante subrayar
que la Ultima tuvo un desarrollo insignificante debido al
prejuicio en la sociedad soviética contra ese tipo de trabajo.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el pais existfa
un sistema informai de servicios que atendia a la poblacion.
A mediados de los afios ochenta, las atenciones dadas por ese
sector equivalian a la tercera parte de los servicios prestados
por las empresas estatales y cooperativas. En las zonas rura
les el porcentaje de servicios prestados fuera de la red oficial
llegaba a 80 por ciento.

En 1985, al sector individual correspondio 4.5% de la
produccion de bienes materiales y 3.3% a los ocupados en la
economia nacional. No obstante, la contribucion fundamen
tal la aportaron las huertas de los trabajadores deI sector
oficial de la agricultura, 4.1 y 3.2% respectivamente.2 Es
interesante mencionar que aunque a esas huertas les corres
pondiera unicamente 2.7% de las tierras en siembra, aporta
ban 25% de la produccion agricola nacional.3

La realizacion de las reformas economicas dentro deI
marco de la Perestroika dieron comienzo al derrumbamiento
progresivo deI monopolio deI Estado en la economfa soviéti
ca y al surgimiento deI sistema empresarial legal. Se distin
guen dos etapas en el proceso de legalizacion dei sector
empresarial en laex Union Soviética: 1987-1989 y 1990-1991.

La primera etapa: 1987-1989

La primera etapa se caracterizo por el inicio de las reformas
economicas que originaron el surgimiento de un sector alter
nativo al estatal, 10 que estaba estrechamente relacionado
con la aprobacion de dos leyes de la URSS: la ley sobre la

2 Ibidem.
~ M. Prokopov: ·Sotsialniy potentsiallichnogo podsobnogo joziaystva", Poloti·

cheskoe Samooiwazovanie, num.4, 1988, p.19.
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actividad laboral individual y la ley sobre las cooperativas
que crearon las premisas para la legalizacion, en un futuro
proximo, de la actividad empresarial en diversas ramas de la
economia nacional.

En cuanto a la ley sobre la actividad laboral individual,
ésta legalizo la existencia de la red "sumergida" de servicios
en la URSS. El objetivo inmediato era contribuir a la mejor
satisfaccion de la demanda de la poblacion en articulos de
consumo y servicios, y ampliar la participacion de los ciuda
danos en actividades utiles para la sociedad. Un rasgo carac
teristico de esta ley consistio en que se permitio a los
ciudadanos soviéticos dedicarse a la actividad laboraI indivi
dual unicamente en su tiempo libre dei trabajo en el sector
oficial. Ademas, la ley prohibio el empleo deI trabajo asala
riado. Esas limitaciones se debian a que el sector estatal
seguia siendo el fundamento de la economia soviética.

Sin embargo, la ley crea las bases para el surgimiento de
la iniciativa privada en la esfera de servicios. En 1991, casi
medio millon de personas se dedicaba a este tipo de trabajo.
Esa ley dejo de regir, al entrar en vigor, en abril de 1991, la
ley sobre los principios de la actividad empresarial de 'los
ciudadanos de la URSS, la cuallegalizo la actividad empresa
rial y la organizacion de las empresas individuales basadas en
el trabajo asalariado.

La ley sobre las cooperativas permitio la creacion de
éstas en la economia soviética, las cuales constituyeron la
primera forma legal de empresas privadas en la URSS; es
decir, formaron el sector alternativo al estatal. Segun la ley,
las cooperativas tenian que basarse en el trabajo individual
de sus miembros y no tenian el derecho de emplear el trabajo
asalariado.

Pero en la practica, la mayor parte de las cooperativas
empleaba en gran escala la mano de obra contratada. La
encuesta de 400 cooperativas de uno de los distritos de
Moscu, realizada a finales de 1989 por los investigadores de
la Facultad de Economia de la Universidad Estatal de Moscu
Lomonosov, mostro que solamente 9% de las cooperativas
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no utilizaban trabajo asalariado y 91% empleaban en menor
o mayor escala a personas que no eran miembros de las
cooperativas respectivas.4 Esto revela que la cooperativa fue
empleada por el naciente empresariado coma la unica forma
legal para su actividad.

Durante el periodo de 1988 a 1990, la cantidad de coope
rativas aument6 mas de tres veces, mientras que el numero
de empleados crecio mas de cinco. El peso de los ocupados
en ese sector de la economia nacional aumento de 3.5% en
1988, a 6% en 1991. En 1990, el peso de ese sector en el pm

fue 6 por ciento.5

Es importante subrayar que 80% de las cooperativas
existentes en 1990 fueron creadas adjuntas a las empresas
estatales, de las cuales recibian en arrendamiento 60% de los
fondos basicos, adquirian mas de 60% de materias primas
y materiales y a las cuales vendian 80% de su produccion y
servicios.6

Mediante el analisis dei surgimiento y funcionamiento
dei sector cooperativo, la mayoria de los investigadores, tanto
rusos coma extranjeros, llegan a la conclusion de que las
cooperativas sirvieron a M. Gorbachev para legitimizar por
ciones de la economia-sombra que siempre han existido en
la URSS.7 Se considera que a través de las cooperativas, los

4 A.A. Glushetskiy, Koopemtsia: roi v sOIf7I!mennoy tktmomike, Moskva, 1991, p.93.
: "SSSR v zifraj v 1990 godu", pp. 8-67.

Ibid., p.8.
7 Es imposible determinar cuntitativarnente el peso de la economfa sombra en

la ex Uni6n Soviética,la cual surgi6 a finales de los aftos veinte y cuyo auge se refiere
a la época de L.Breshnev. Para los aiios 195().1960, en el pais se forrn6 una doble
econornfa integrada pOl' la oficial y la subterranea. La Ultima creda paralelarnente
a la oficial y se alimentaba con sus recursos.

Existfan diferentes formas de manifestaci6n de la economfa sombra, entre las
cuales se destacan: la obtenci6n de los planes mâs bajos. recursos materiales
mayores en comparaci6n con los necesarios para cumplir el plan y la fijaci6n de
precios mâs elevados, 10 que servfa de base para organizar la producci6n de bienes
y servicios sernilegales 0 dividir los productos fabricados en dos grupos (legal e
ilegal). Ademâs, los fen6menos de la construcci6n demasiado larga de las plantas
industriales y la existencia de muchas plantas inacabadas servfan para el enriqueci
rniento de las élites dei partido y de la industria, porque gracias a eso se obtenfan
créditos y se robaban los materiales de construcci6n.
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representantes de la segunda economia legalizaron parte de
sus actividades y lograron limpiar su dinero.

Ese hecho explica la situacion que impero durante los
afios 1987 y 1988, cuando en el sector cooperativo predomi
naba la venta de carne asada (shashlik), 10 que permitia a los
directores de las plantas de transformacion de la carne des
viar legalmente parte de su produccion con el fin de organi
zar el negocio; la disposicion de las sastrerias que permitia
hacer 10 mismo en las fâbricas de produccion de telas y la
organizacion de las cafeterias y de las tiendas, en las cuales
los productos fabricados con los recursos estatales se vendian
a precios libres.

Sin embargo, es necesario mencionar que dentro deI sec
tor cooperativo surgian verdaderos empresarios que querian
trabajar de forma honesta.

Posteriormente, cuando a partir deI 1 de enero de 1991,
fue legalizada la creacion de la libre empresa basada en el
empleo deI trabajo asalariado, empezo el proceso de trans
formacion de las cooperativas en sociedades anonimas y
otras formas de organizacion de empresas permitidas por la
ley. Como consecuencia, la cantidad de cooperativas se redu
jo considerablemente.

La segunda etapa: 1990-1991

La segunda etapa deI surgimiento deI sector empresarial esta
relacionada con el programa de transicion hacia una econo
mia de mercado que surge en 1990 y una serie de leyes que
fueron aprobadas para complementarlo. La caracteristica
fundamental de ese etapa consistio en la legalizacion de facto
de la propiedad privada y en el inicio deI proceso de transi
cion hacia una economia de mercado. Este hecho permitiola

Es necesario tener en cuenta que la economfa sombra en la URSS estaba
estrechamente relacionada con la corrupci6n oficial y con una serie de mafias 0

elementos criminales.
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creaci6n de las empresas basadas en la propiedad privada y
el trabajo asalariado en la economfa soviética.

Es importante subrayar que en ninguna de las leyes
soviéticas aprobadas con el objetivo de legalizar la creaci6n
y el desarrollo deI sistema empresarial, se menciona eI
concepto de propiedad privada. En ese aspecto, la legislaci6n
de Rusia de ese periodo es mas radical: declara eI derecho a
la propiedad privada y legaliza la creaci6n de la empresa
privada.

La primera esfera de la economia soviética que experi
ment6 una desmonopolizaci6n real fue la bancaria. Debido
a las limitaciones de la reorganizaci6n bancaria de 1987,
empezaron a crearse espontâneamente por las empresas es
tatales, cooperativas y organizaciones sociales de bancos
comerciales y cooperativos, con el objetivo de acumular y
emplear racionalmente los recursos monetarios que estaban
a su disposici6n. Surgi6 la necesidad de una reforma profun
da deI sistema bancario deI pais, porque para el funciona
miento de una economfa de mercado es indispensable contar
con instituciones financieras competitivas que aseguren la
asignaci6n eficiente dei ahorro.

En diciembre de 1990, fueron aprobadas y entraron en
vigor dos leyes: la Ley sobre el Banco Estatal de la URSS y la
Ley sobre los Bancos y la Actividad Bancaria, las cuales crearon
un sistema bancario de dos pisos, allegalizar la existencia de
los bancos comerciales. El primer piso fue formado por el
Banco Estatal de la URSS y los bancos centrales de las
republicas federales y eI segundo, por los bancos comercia
les. Al mismo tiempo, empez6 el proceso de comercializa
ci6n de los bancos estatales especializados creados en 1987,
y su transformaci6n en bancos universales por acciones.

Es necesario decir que a finales de 1990, en Rusia tam
bién entraron en vigor dos leyes deI mismo contenido, las
cuales determinaron la estructura y los principios deI funcio
namiento deI sistema bancario de la republica.

A finales de 1991, en la ex Union Soviética operaban 1 616
bancos comerciales, 1 500 de los cuales se encontraban en el
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territorio de Rusia.8 De acuerdo con la legislacion soviética,
los bancos comerciales podian crearse en forma de socieda
des anonimas, sociedades con responsabilidad limitada y
sociedades con participacion dei capital extranjero. Se per
mitio la creacion de los bancos extranjeros.

Las leyes tanto soviéticas coma rusas, concedieron el
derecho de crear los bancos comerciales a las personas juri
dicas y fisicas. AI mismo tiempo, ambas leyes prohibieron a
los soviets y las organizaciones politicas participar en la
organizacion de los bancos comerciales. Ademas, de acuer
do con la legislacion rusa, en la formacion dei capital estatu
tario de un banco comercial tenian que participar por 10 menos
tres socios.

Para poder funcionar, los bancos comerciales tenian que
obtener la licencia expedida por el Banco Estatal, la cual
especificaba la lista de operaciones que podia realizar el
banco.

El Banco Estatal de la ex Union Soviética (actualmente el
Banco Central de Rusia) determina las condiciones bâsicas
para el funcionamiento de los bancos comerciales, coma la
magnitud minima dei capital estatutario, la relacion limite
entre el capital estatutario y los activos dei banco, los indices
de liquidez, la magnitud minima de las reservas obligatorias
de los bancos que se depositan en el Banco Central, la
magnitud maxima dei riesgo por prestatario y otras.

Como resultado de la concecion a los bancos comerciales
dei derecho a realizar las operaciones crediticias y de conta
bilidad, y los pagos a las personas juridicas y fisicas, éstas se
convirtieron en el fundamento dei sistema bancario dei pais.

De acuerdo con el trabajo "La economia de la URSS:
conc1usiones y recomendaciones", preparado por el FMI, BIRF,

OCDE Y el BERD, las leyes que determinan la estructura y los
principios dei funcionamiento dei sistema bancario en la ex
Union Soviética constituyen un paso correcto en la direccion

8 Yu. KOllstantinov. "Kollunercheskie banki: stanovlenie i razvitie". Voprosi
Ekonomiki, num. 4-6, 1992. p. Ill.
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dei acercamiento dei sistema bancario dei pais a los estânda
res occidentales.9

La creaci6n dei sistema bancario de dos pisos en la ex
Uni6n Soviética y Rusia signific6 un paso adelante hacia una
economia de mercado, que debilit6 el monopolio dei Estado
en esa esfera de la economia y contribuy6 al surgimiento de
la competencia en el sector bancario.

Sin embargo, en la ex Uni6n Soviética los bancos comercia
les desempeiiaban todavia un papel secundario en el otorga
miento dei crédito y no podian apoyar de manera suficiente
al naciente sector empresarial.

La otra esfera de la economia ex soviética en la cual, a
partir de mediados de 1990, empez6 a surgir el sector empre
sarial, fue el sistema de distribuci6n de los bienes de capital.
En las condiciones de la crisis dei sistema de distribuci6n
centralizada de los medios de producci6n, de la depreciaci6n
de dinero, de la ruptura de los nexos econ6micos entre las
republicas y las empresas que se mostraban cada vez mas
reacias a comercializar entre si, excepto en forma de trueque,
surgieron las organizaciones comerciales intermediarias, cu
yo objetivo principal consisti6 en asegurar el suministro a las
regiones y las empresas de materia prima, materiales y bienes
de capital. Estas organizaciones que se denominaron boisas
de comercio representaron un mercado alternativo en rela
ci6n con el mercado oficial. En ellas se realizaba el comercio
de los "excedentes" de las mercandas, de los que disponian
las empresas estatales después de haber cumplido el pedido
estatal, y de los productos fabricados por las empresas dei
sector privado. En 1991, el valor de las mercandas vendidas
a través de las boisas de comercio represent6 solamente 1%
dei mismo, de las mercandas distribuidas a través de las
estructuras oficiales. IO

9 Voprosi Ekonomiki, nûm. 3,1991, p. 46.
10 A. Yakovlev: "K slallovleniyu sovetskij tovamij birsh", Ekurwmicheskie Nauki,

nûm. lI, 1991, p. 15.
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Su numero creci6 con rapidez. Si en julio de 1990 en la
ex Uni6n Soviética existian unas cuantas boIsas de comercio,
a finales de 1991 funcionaben 400.11

Enjulio de 1991, dentro deI marco de la transici6n hacia
una economia de mercado, en la ex Uni6n Soviética entr6 en
vigor la ley sobre los principios fundamentales de desestati
zaci6n y privatizaci6n de las empresas. Entre sus objetivos, la
ley declar6 los siguientes:

superaci6n deI monopolio de la propiedad estatal;
garantia deI derecho real de los ciudadanos de conver
tirse en los propietarios de los medios de producci6n
sobre la base de la existencia de diversas formas de
propiedad y,
creaci6n de las condiciones para la actividad de la
empresa libre y la implementaci6n de una economia
de mercado eficiente de orientaci6n social.

La ley no determin6 los mecanismos de privatizaci6n, asi
coma las ramas de la economia que tenian que desestatizarse
en primer lugar, las etapas de realizaci6n deI proceso de
privatizaci6n. Lo ultimo tenia que ser previsto en los progra
mas de privatizaci6n para 1992 y para 1993-1995, los cuales
nunca fueron presentados debido a la desintegraci6n de la
Uni6n Soviética a finales de 1991.

Como consecuencia, eI proceso de privatizaci6n no se
dia en la ex Uni6n Soviética. Solamente tuvo lugar la trans
formaci6n de algunas agrupaciones ramales y estructurales
deI Estado en asociaciones, consorcios y sociedades an6no
mas que tenian un caracter semiestatal. Lo ultimo les permi
tia adquirir la autonomia econ6mica de las empresas
privadas, aprovechandose al mismo tiempo de su posici6n
monop6lica en el mercado y de los recursos materiales y
financieros que les seguia proporcionando el Estado. Se-

11 Ibid., p.15; M. Zolotdinov, A. Krukova, L. Kulik: "Problemi stanovleniya
tovarnij birsh v SSSR", Vofnwi Ekonomiki, num. 7, 1991, p. 48.
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gun las estadisticas oficiales, para el primero de enero de 1991,
en la ex Uni6n Soviética fueron creados 228 consorcios,
1 420 asociaciones y 1 259 empresas organizadas en forma
de sociedades por acciones. 12

El analisis deI surgimiento deI sector empresarial durante
la Perestroika permite llegar a las siguientes conc1usiones:

1. La via fundamental deI surgimiento deI sector empre
sarial durante ese periodo ha sido la creaci6n de las nuevas
empresas, para 10 cual, el marco legal fue constituido coma
resultado de la aprobaci6n de varias leyes que legaIizaron la
existencia de la propiedad privada y el derecho de emplear
la mana de obra contratada.

En cuanto al proceso de privatizaci6n, coma mecanismo
deI surgimiento de empresas privadas, éste no se dio debido
principalmente a la falta de procedimientos.

2. La naciente empresa privada tuvo un desarrollo mas
dinamico en las ramas de economia no relacionadas con la
producci6n de bienes materiales, tales coma la esfera banca
ria y el comercio. Este fen6meno se explica por el hecho de
que la organizaci6n de una empresa en la esfera de servicios
y comercio es mas facil debido a que no se requiere de un
capital inicial tan grande coma en la industria, la rotaci6n deI
capital es mas rapida y las ganancias mas altas. Ademas,
coma resultado deI desarrollo deficiente deI sector estatal en
esa esfera de la economia, a las empresas privadas les resul
taba mas facil emprezar a funcionar y ganar terreno en los
servicios y el comercio.

En cuanto a la producci6n industrial, ésta seguia siendo
dominada por el Estado, que a comienzos de 1992 tenfa
95.7% de las empresas industriales que aportaban 95.7%
de la producci6n. 1!J La Unica excepci6n la constituy6 el

12 T. Kuznetsova: "Negosudarstvenniy sektor v sovetskoy ekonomicheskoy
sisteme", Voprosi Ekonomiki, num. 2, 1992, p. 103.

13 Ekonomika i Z1Ian, num. 14, abril, 1992.
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funcionamiento de cooperativas y empresas mixtas, creadas
con la participaci6n de inversiones extranjeras. Debido a
eso, para el momento de la desintegraci6n de la Uni6n
Soviética, la tarea de crear el sistema empresarial en la
industria se convirti6 en uno de los objetivos fundamentales
de la politica orientada a la implantaci6n de una economia
de mercado.

LA TRANSICI6N HACIA UNA ECûNûMtA DE MERCADû

EN LA RUSIA PûSCûMUNISTA y EL SECTûR EMPRESARIAL

A partir de enero de 1992, en Rusia empez6 la tercera etapa
en el proceso dei surgimiento y desarrollo dei sector empre
sarial, la que esta estrechamente relacionada con la puesta en
practica por el gobierno de las reformas econ6micas radica
les necesarias para transitar hacia una economia de mercado
y lograr la estabilizaci6n econ6mica dei pais. El gobierno
estaba consciente de que el éxito de dicha transici6n en gran
medidad dependia de los cambios institucionales por medio
de los cuales se realizaria la reforma de la propiedad y, coma
consecuencia, surgiria el sector empresarial que funcionaria
de acuerdo con las leyes econ6micas de mercado. Entre
las uitimas, el papel clave pertenecia a la privatizaci6n de las
empresas estatales.

Debido a 10 anterior, la privatizaci6n de las empresas
estatales se convirti6 en el mecanismo fundamental por
medio dei cual se pretendia crear un sector empresarial que
fuera la fuerza motriz dei desarrollo de la economia rusa en
el futuro.

La privatizaci6n, via fundamental del surgimiento
de los propietarios privados

A mediados de 1994 en Rusia concluy6 la primera etapa de
privatizaci6n iniciada desde mediados de 1992 y la cual se
denomin6 "privatizaci6n masiva" 0 "privatizaci6n popular".
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Para el prop6sito de esc trabajo es necesario analizar los
resultados de la primera etapa de privatizaci6n desde el
punto de vista de su contribuci6n al surgimiento deI empre
sariado. Con ese fin, estudiaremos los principales mecanis
mos de privatizaci6n y su impacto en la instauraci6n deI
sistema empresariallegal en el pais.

En la privatizaci6n se distinguen dos procesos que se
desarrollaron de manera independiente, es decir, la privati
zaci6n "en pequeflo" y "en grande",

La privatizaci6n "en pequeflo" se refiere basicamente a
la venta de empresas pequeflas, con menos de 200 cmplea
dos, que funcionan fundamentalmente en el comercio de
menudeo y mayoreo, alimentaci6n publica, esfera de servi
cios, industria de la construcci6n, la ligera y la alimenticia.
Para finales de 1993, de acuerdo con los datos oficiales, se
privatizaron 65% de las empresas de comercio, 67% de las de
servicios y 61% de las empresas de alimentaci6n publica. 14

Es importante subrayar que a mediados de 1993, 70% de
las tiendas y cafés, y 82% de las empresas de servicios que se
privatizaron, fueron compradas por las colectividades labo
raIes de las mismas. Eso se debe a que la mayoria de las
empresas en esas ramas de la economia eran de arrenda
miendo y por 10 tanto, unicamente la colectividad laboral
tenia el derecho de comprarlas.

Por otro lado, el peso de las personas fisicas en la compra
de pequeflas empresas fue 10% y de las juridicas, 22 por
ciento.15

Un rasgo caracteristico de la privatizaci6n "en pequeflo"
consiste en que los nuevos dueflos de las tiendas y empresas
de servicios no se han convertido en los propietarios ni de
los locales correspondientes ni de la tierra sobre la cual se
encuentran clichos locales. En consecuencia, en cualquier
momento la administraci6n municipal tiene el derecho de
cerrar la nueva empresa y traspasar su local a otra persona

14lzvestia, 17 de diciembre de 1993.
15 Ekcmomika i Zhizn. 29 de julio de 1993.
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jurfdica 0 fisica. Esa situacion crea inseguridad en los nuevos
propietarios y, por 10 tanto, no estimula la realizaci6n de
inversiones; ademas, contribuye al florecimiento de la co
rrupcion en Rusia.

Como resultado de la privatizacion "en pequeÏlo", el peso
de empresas privadas en el comercio al menudeo aumento
de 62% en 1992 a 77% en 1993 y a 85% en 1994.16 De acuerdo
con las encuestas realizadas por los 6rganos estatales, las
empresas privadas funcionan de manera mas eficiente en
comparacion con las estatales. Sin embargo, la privatizacion
no origino el mejoramiento de la calidad deI servicio en las
tiendas privadas, la cual sigue siendo baja.

En cuanto al sector privado de la esfera de servicios, su
peso aumento de 46% en 1993 a 51% en 1994. Se destacan
los talleres mecânicos con 76% de servicios totales, los de
reparacion de zapatos con 78% y, las peluquerias con 69%,17
Sin embargo, de acuerdo con el Comité Estatal para las
Estadisticas de Rusia, el surgimiento de este sector privado
tampoco contribuyo al mejoramiento de los servicios conce-
didos por ese sector de la economia.18

El peso deI sector privado en la alimentacion publica es
menor que en el comercio y los servicios y constituyo 42% en
la primera mitad de 1994.19

En 10 que se refiere a la privatizacion "en grande", ésta
afect6 a las empresas medianas (de 200 a 1 000 empleados)
y a las grandes (mas de 1000 empleados) que funcionan
fundamentalmente en la industria. El Programa Estatal de
Privatizacion previo su transformacion en sociedades anoni·

16 "Sotsialno-ekonomicheskoepoloshenie Rossii, 1993 gad", Moskva, 1994, p. 71;
Y"Sotsialno-ekonomicheskoe poloshenie Rossii, 1994 god", Moskva, 1995, p. 123.

Es necesario mencionar que esos indices incluyen la aportaci6n de las empre
sas privadas, creadas en el comercio, al intercambio comercial al por menor.
Cuando se analiza el peso dei sector privado en la esfera de servicios y alimentaci6n
publica, también se toma en cuenta la aportaci6n de las empresas privadas recién
creadas.

17 "Sotsialn<H:konomicheskoe poloshenie Rossii, 1994 god", Moskva, p.133.
18 Ibid., p.l34.
19 MauritJli k nwhirmnomu zasedaniyu Pravitelstva RossiyskO'J Federatsii. Moskva,

1994, p.84.
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mas de tipo abierto y la venta de una parte de sus acciones
en subastas al publico en general.

Con el objetivo de asegurar una participaci6n masiva de
los ciudadanos rusos en la privatizaci6n de empresas dei
Estado, en las condiciones especificas dei pais que careda, en
aquel entonces, dei ahorro privado y publico suficiente para
financiar la compra de empresas estatales yen el cual predo
minaba una mentalidad posoviética igualitaria, el gobierno
ruso opt6 por la cesi6n a la poblaci6n de una parte de los
bienes estatales. Se plante6 que de los bienes a privatizarse
en la primera etapa, entre 80 y 85% serian entregados en
forma gratuita.

Para tal fin, a todos los ciudadanos rusos, incluyendo a
los niflos recién nacidos, fueron entregados los certificados
de privatizaci6n (vouchers) con el valor nominal de 10 mil
rublos. Su tiempo de vigencia fue originalmente desde el
primero de diciembre de 1992 basta el 31 de diciembre de
1993, y posteriormente fue prorrogada basta el 30 de junio
de 1994.

Los vouchers podian ser utilizados por los ciudadanos
rusos para comprar en las subastas las acciones de empresas
que se privatizaban, para adquirir las acciones de los 600
fondos de inversi6n que fueron creados para acumularlas, a
fin de comprar un paquete grande de acciones de una u otra
empresa. Ademas, las colectividades laborales de las empre
sas que se privatizaban, podian utilizarlos para comprar las
acciones de su propia empresa.

De acuerdo con los datos oficiales, para el 20 de junio de
1994 fueron utilizados 136 millones de vouthers de los 148
millones entregados a los ciudadanos rusos. Cuarenta millo
nes de personas se convirtieron en accionistas de las empre
sas privatizadas.20

Sin embargo, bay que tener en cuenta que la mayor parte
de los accionistas son propietarios pequeflos que poseen una
o varias acciones de una empresa. Por 10 tanto, no deben

20 EkonOlllika i Zhitn, num. lB, 1994.
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considerarse coma propietarios reales de las empresas priva
tizadas. El propietario real puede surgir cuando la concentra
cion de los paquetes de control de las acciones, que
actualmente poseen los propietarios desorganizados y dis
persos, se encuentre en manos de un grupo reducido de
personas. No obstante, ese proceso requiere de tiempo.

En cuanto a los fondos de inversion, lograron concentrar
la tercera parte de todos los vouchers, y que representan los in
tereses de los 30 millones de accionistas.21 Sin embargo, los
fondos tampoco se convirtieron en accionistas que pueden
influir en el desarrollo de las empresas privatizadas, debido
a que la ley les permitio acumular unicamente 10% de los
activos de una empresa.

Antes de analizar el segundo instrumento de la privatiza
cion "en grande", es necesario hacer algunos comentarios
respecto a la situacion de las empresas estatales a finales de
la Perestroika. Recordemos que en 1987 en la ex Union So
viética entro en vigor la ley sobre la empresa estatal, la cual
amplio considerablemente la autonomia economica de las
erripresas de este tipo, y reemplazo las tareas directivas fija
das por los organismos de planificacion acordes a los pedi
dos estatales, que no eran de cumplimiento obligatorio, yasi
permitio el intercambio de insumos y productos elaborados
entre las empresas segun los contratos directos entre las
suministradoras y las consumidoras, y abolio los controles
administrativos sobre el crecimiento de los salarios y sueldos
de los empleados. Este hecho contribuyo a que los directores
de dichas empresas establecieran el control y se convirtieran
de facto en sus propietarios. Debido a 10 ultimo, estos diri
gentes velan la privatizacion coma un instrumento para con
solidar su posicion y de ninguna manera querian ceder sus
derechos a los accionistas externos. Para el momento dei
inicio de las reformas orientadas al mercado, los directores
constituian un grupo social importante que tenia sus intere
ses propios bien defenidos en cuanto a la privatizacion.

21 Ekonomilca i Zhiz.n, mim. 14, abri~ 1994.
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En esas condiciones, para lograr una privatizaci6n rapida
y sin conflictos sociales, y para contrarrestar la resistencia de
los directores de las empresas industriales al proceso de
desestatizaci6n, quienes fueron ampliamente apoyados por
el Parlamento ruso, el gobierno tuvo que ofrecer a las colec
tividades laborales tres tipos de privilegios.

Segun las estadisticas oficiales, al finalizar la primera
etapa de privatizaci6n, 70% de las empresas medianas y
grandes, optaron por el segundo tipo de privilegios, el cual
consisti6 en el derecho de la colectividad laboral a comprar
las acciones con la libertad de votar, que constituyen 51%dei
capital estatutario de la misma.22 Es importante mencionar
que el valor de la empresa se ca1culaba sin tomar en cuenta
el indice de la inflaci6n, el cual en 1992 a1canz6 2 600% Y
940% en 1993. Aunque en ese casa el precio pagado por una
acci6n superaba 1.7 veces el valor nominal de los fondos que
ella representaba, se puede afirmar que las colectividades
laborales lograron comprar las empresas correspondientes a
un precio muy subvaluado.

De acuerdo con las estadisticas, 20% de las colectividades
laborales eligieron la primera opci6n, segun la cual reciben
de forma gratuita 25% de las acciones de su empresa, las
cuales son privilegiadas. Ademas, los trabajadores pueden
comprar 10% de las acciones adicionales con un descuento
de 30% de su valor nominal. Por su lado, a la administraci6n
de la empresa se le concedi6 el derecho de comprar las
acciones ordinarias que constituyen 5% deI capital estatuta
rio de la empresa. En total, en ese casa la colectividad laboral
puede concentrar en sus manos 40% de las acciones de su
empresa.

Para finales de 1993, en Rusia fueron transformadas en
sociedades an6nimas 12 mil de las 14500 medianas y gran
des empresas que tenian que ser privatizadas. Como hemos
visto, la mayor parte de ellas fueron convertidas en socieda-

22 Ekonomika i Zhizn, num. 31,julio, 1994.
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des anonimas, con la propiedad mayoritaria de las colectivi
dades laborales.

La mayoria de los investigadores nacionales y extranjeros
consideran que ese hecho constituye un mal para la futura
estructuracion y modernizaci6n de las empresas privatiza
das, porque representa un obstâculo para la realizacion de
inversiones en las mismas. Pero, por otro lado, es necesario
subrayar que el empleo de los vouchers y la concesion de los
privilegios a las colectividades laborales hizo posible el mis
mo proceso de privatizacion y, por 10 tanto, se puede afirmar
que los reformadores rusos supieron encontrar los compro
misos en la tâctica de la privatizacion para lograr un balance
razonable de los intereses de diferentes grupos sociales y
fuerzas politicas de la sociedad rusa.

Para entender mejor qué tipo de empresas surgieron en
Rusia, es necesario hacer algunos comentarios respecto a la
propiedad de las colectividades laborales. A partir de las
encuestas de las empresas privatizadas que realizo el Centro
Ruso de Privatizacion, se llega a la conclusion de que la tesis
de que la privatizacion se realiza a favor de los trabajadores
es bastante simplista y que la predominacion de la segunda
opci6n no significa que los trabajadores tengan el control
sobre el capital estatutario de la misma.23

De acuerdo con las entrevistas, el rango que poseen los
trabajadores sobrepasa 50% de las acciones solamente en
16.7% de las empresas privatizadas. Sin embargo, en la ma
yoria de las sociedades anonimas (66.7%) los trabajadores
tienen entre 30 y 50% de las acciones.

Por otra parte, el peso de los directores junto con el
personal administrativo en el capital estatutario no es peque
no. Asi, a ese grupo pertenecen entre 3 y 5% de las acciones
en 20.8% de las sociedades anonimas; entre 5 y 10% en 20.8%
de las mismas; entre 10 y 20% en 12.5% de las empresas

2! A.Bim, ·Posleplivatizatsionnie problemi rossiyskij predpriyatiy·, Voprosi
Ekonomiki, nûm.!J, 199!J, p. 64.
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privatizadas, y entre 20 y 30% de las acciones en 8.3% de las
sociedades an6nimas.24

Si para los trabajadores de una empresa es bastante dificil
llegar a actuar coma un grupo con intereses bien identifica
dos, y si la administraci6n de la empresa, debido a su papel
en el proceso de funcionamiento de la misma, se convierte
en la fuerza que organiza y dirige las acciones conjuntas de
los accionistas internos, los autores de la encuesta llegan a la
conclusi6n de que el proceso de privatizaci6n en Rusia se
realiz6 en favor de ese Ultimo grupo social.25

Por el momento, los trabajadores y la administraci6n de
las empresas tienen muchos intereses en comun; en primer
lugar, el de no permitir el acceso de los acdonistas extemos
a la empresa. Sin embargo, la misma 16gica de las reformas
determina la diferenciaci6n y la polarizad6n de los intereses
de la administraci6n de la empresa, por una parte, y los de
los trabajadores, por la otra.

Segun 10 dicho anteriormente, se puede calificar la pri
mera etapa de la privatizaci6n en Rusia coma una etapa
inicial dei proceso de privatizaci6n, en la cual fue desmante
lado el monopolio dei Estado en una parte considerable de
la economia rusa y se transfiri6 una pord6n importante de la
propiedad estatal a millones de accionistas. Sin embargo, no
origin6 la transformaci6n de las empresas estatales en priva
das en el sentido estricto de la palabra, ni logr6 el surgimien
to de un empresariado capaz de realizar la estructuraci6n y
modemizaci6n de las industrias. Lo Ultimo se explica por los
mismos mecanismos de la privatizaci6n utilizados en ese
etapa, los cuales llevaron a la dispersi6n de la propiedad
privatizada, por una parte, y al surgimiento de empresas con
la propiedad mayoritaria de los trabajadores, por la otra. No
obstante, se puede prever que en el futuro tendra lugar la
concentraci6n de las acciones en manos de un grupo reduci
do de personas, en primer lugar, de los directores de las

24 Idem.
25 Idem.
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empresas privatizadas. Se considera que la segunda etapa de
la privatizaci6n, que empez6 en el pais a partir deI primero
de julio de 1994 y cuyo rasgo fundamental consiste en la
venta de las acciones por dinero, contribuira al proceso de
concentraci6n deI paquete de control en manos de propieta
rios eficientes.

Sin embargo, los resultados formales de esa etapa son
impresionantes. Actualmente, 75% de los obreros industria
les trabajan en eI sector no estatal; en ese mismo sector se
produce mas de 50% dei PNB.26

El desarrollo dei sector empresarial en la esfera
de servicios y comercio

Junto con eI proceso de privatizaci6n, sobre la base de las
leyes aprobadas en la Federaci6n Rusa a finales de la Peres
troika, continu6 el proceso de creaci6n de empresas privadas
en diferentes ramas de la economia nacional. El sector mas
avanzado de la naciente economia de mercado es el bancario.
Actualmente, en Rusia existen 2 486 bancos comerciales que
cuentan con 5 460 sucursales.27

Un rasgo caracteristico del desarrollo dei sector bancario
en la Rusia poscomunista consiste en el aumento de los
bancos creados por personasjuridicas y fisicas. Como conse
cuencia, éstos representan mas de 60% deI total de los bancos
comerciales existentes, mientras que los que surgieron a
partir de los bancos estatales especializados es de 30 por
ciento.28

Al mismo tiempo, surgen cambios cualitativos en el fun
cionamiento de los bancos comerciales. Varios de ellos se
han incorporado al sistema internacional de pagos "Swift",
300 bancos emiten tatjetas de crédito, mas de la mitad de

26 Delovoy Mir, 9·15 de enero de 1995.
27 'Sotsialno-ekonomicheskoe poloshenie Rossii, 1994 god". Moskva,

19952f,·114.
'Sotsialno-ekonomicheskoe poloshenie Rossii, 1993 god", Moskva,

1994, p. 98.
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éstos emiten las tarjetas de crédito internacionales; muchos
han aumentado la cantidad de servicios prestados, y han
mejorado la calidad de los servicios bancarios. Gracias a eso,
logran captar cada vez mas depositos de la poblacion, los
cuales representan actualmente 40% del total.29

Sin embargo, hay momentos bastante preocupantes en el
desarrollo del sector bancario ruso. En cuanto a su distribu
cion territorial, 37.7% de los bancos se encuentran en Moscu,
mientras que regiones tan grandes coma Siberia occidental
y Siberia oriental, cuentan unicamente con 8 y 3.3% de los
bancos respectivamente. La distribucion desigual en el terri
torio rusa no contribuye al desarrollo del sector de empresas
privadas en el pais.

Un problema seria para el funcionamiento de los bancos
comerciales en Rusia 10 constituye la baja capitalizacion de
los mismos. A finales de 1994, 67.94% tenian el capital
estatutario menor a un mil millones de rublos; en mas de la
mitad fue menor a 500 millones de rublos, mientras que en
solo 6% de los casos el capital estatutario fue superior a 5 mil
millones de rublos.30 Cuando los activos crecen mas rapido
que el capital estatutario, el indice de solvencia (capital/acti
vos) de los bancos rusos mas grandes resulta ser entre 2 y 3
veces inferior al de los bancos occidentales mas grandes.31

Este hecho, en las condiciones de aumento de las deudas
mutuas de las empresas rusas y los casos crecientes de incum
plimiento del pago a los bancos, pone la actividad bancaria
en el limite del riesgo mâximo.

Con el objetivo de disminuir ese riesgo y garantizar el
cumplimiento de las obligaciones por los bancos comercia
les, el Banco Central de Rusia aumento el capital minimo
estatutario para los bancos recién creados, a 2 mil millones
de rublos a partir deI primero de marzo de 1994. Una vez que
ya estân funcionando, tienen de plazo cinco mos para au-

29 S. Egorov: "Otchetniy dodad". Dengui i Kredit, num.4. 1994, p. 10.
50 Ekrmomika i lhizn, num.4. enero. 1995.
SI Eco1UJmi, Survey ofEurope in 1992·1993, New York, 1993, p. 177.
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mentar su capital estatutario. De acuerdo con el ex presiden
te del Banco Central de Rusia, V. Guerashenko, eso va a
contribuir a que los bancos rusos correspondan a los estan
dares occidentales.32

Sin embargo, segun el punto de vista de S. Egorov, pre
sidente de la Asociasi6n de Bancos Rusos, para la mayoria de
éstos es una tarea inalcanzable, debido a la falta de recursos
financieros.33

Tales rasgos del sistema bancario actual, coma el alto
precio de créditos, el predominio del crédito a corto plazo
(93% deI total) y la canalizaci6n de la mayor parte de los
recursos crediticios a la esfera de comercio y las operaciones
intermediarias (60%), son el reflejo de la crisis por la que
atraviesa la economia del pais. Al mismo tiempo, esas carac
teristicas impiden que el sector bancario contribuya al desa
rroUo de la empresa privada en la esfera de la producci6n.

Para que el funcionamiento del sector bancario sea efi
ciente, es necesario actualizar la basejuridica vigente, porque
muchas tesis de la legislaci6n actual no corresponden a las
necesidades reales de los bancos, y porque muchos proble
mas que existen en la esfera bancaria, no encuentran su
soluci6n a nivel de las leyes. Como se sabe, para los comien
zos del ano en curso, la nueva legislaci6n bancaria fue apro
bada por el Parlamento rusa en su segunda lectura.

Ademas, es importante crear el mecanismo de defensa de
las operaciones de los bancos comerciales y de sus clientes.
Con tal objetivo, la Asociasi6n de Bancos Rusos envi6 al
gobierno la propuesta de crear una corporaci6n de asegura
miento de los dep6sitos bancarios. Esa iniciativa se debe a
que ultimamente se increment6 la quiebra de muchos ban
cos, 10 que origin6 la pérdida por parte de las personas
fisicas, de los dep6sitos correspondientes. Sin embargo, has
ta el momento, ese problema no esta resuelto en Rusia.

32 V. Guerashenko, "Bank Rossü: nekotorie kliuchevie voprosi", Dengui i Kredit,
num. 4,1994, p. 18.

33 S. Egorov, op.cit., p. 10.
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Al mismo tiempo, en Rusia, durante los tres ultimos
mos, continuo el proceso de creacion de las pequeftas y
medianas empresas en diferentes ramas de la economia, cuyo
numero crecio de 268 mil en 1991 a mas de un millon en
1994.75.7% de esas empresas son privadas.ll4 Sin embargo,
se considera que para que la contribucion de ese sector al
desarrollo economico sea eficiente, la cantidad de empresas
tiene que alcanzar entre 2 y 3 millones. En 1994, los trabaja
dores ocupados en ese sector fue de 9.5 millones de perso
nas, 10 que constituyo 13.6% de los trabajadores ocupados
en la economia nacional.1l5

El rasgo caracteristico deI desarrollo de las pequeftas y
medianar. empresas consiste en que es minima su presencia
en la industria (10%). Al mismo tiempo, el peso de las que
funcionan en el comercio, la alimentacion publica y la esfera
de operaciones intermediarias es casi 56 por ciento.1l6

El gobierno rusa wtimamente empezo a prestar mayor
atencion al fomento de las pequeftas y medianas empresas.
Con ese objetivo, en abril de 1994 fue aprobado el Programa
Federal de Apoyo deI Empresariado Pequefto para 1994
1995. El instrumento fundamental de la puesta en practica
de ese programa es el fondo de apoyo deI empresariado y deI
desarrollo de la competencia. Ademas, en noviembre de
1994, el Parlamento rusa aprobo en primera lectura la Ley
sobre el Apoyo Estatal de las Pequeftas Empresas.

El primero de enero de 1995, en Rusia entro en vigor la
primera parte deI Codigo Civil, que sistematizo y puso en
concordancia con la nueva Constitucion varias tesis rela
cionadas con la creacion y el funcionamiento deI sistema
empresarial en el pais. Como consecuencia, algunas leyes

!14 Elumomika i lhizn, mim. 7, febrero, 1995. Las estadfsticas oficiales no
ofrecen datos respecto al peso de las empresas recién creadas y las empresas
privatizadas en la cantidad total de las que forman el sector de la pequeiia ymediana
empresa.

35 Idem.
!16 Calculado con base en Ekonomika i lhizn, mim. 7, febrero, 1995.
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aprobadas en 1990-1991, que regulaban esos procesos, deja
ron de funcionar.

Sin embargo, de acuerdo con el punto de vista de la Ca
mara de Comercio e Industria de Rusia, la ausencia de la base
juridica adecuada frena el desarrollo dei sector empresarial
en el pais.37 Debido a esto, es esencial que se establezcan leyes
y regulaciones que favorezcan el desarrollo de los negocios
privados de caracter pequefio y mediano. La aprobaci6n de
decretos que estipulen diferentes beneficios tributarios para
la pequena empresa y el castigo para aquellos bur6cratas y
funcionarios deI gobierno que obstaculizan la creaci6n de
éstas hara mucho mas facil el establecimiento de pequenos y
medianos empresarios en Rusia.

En cuanto a la distribuci6n de bienes de capital, se regis
tra una disminuci6n de la cantidad de boIsas de comercio
que operan en este sector de la economia. De acuerdo con
las estadisticas oficiales, el numero de boIsas de comercio
en operaci6n disminuyo de 258 en julio de 1992 a 160 a
finales de 1994.38 En 1994, su peso en el comercio de los
productos industriales constituyo solamente 2%. Ademas,
tuvo lugar la disminuci6n deI peso de bienes de capital en
las ventas de las boIsas de 41% en 1993 a 3% en 1994 y deI
peso de los articulos de usa y consumo, de 12 a 1% en eI
mismo periodo.39

Es interesante mencionar que durante los tres ultimos
anos es notorio el aumento dei peso de las operaciones de
aquellas boIsas que funcionan en el mercado de valores: de
3% en 1992 a 30% en 1993 y a 93% en 1994. Sin embargo, el
mercado de valores en Rusia se encuentra en la etapa inicial
de su desarrollo.

A partir de 10 analizado anteriormente, se puede concluir
10 siguiente:

37 Delovoy Mir, 9-15 de enero de 1995.
38 "Sotsialno-ekonomicheskoe poloshenie Rossii, 1994 god", Moskva, 1995,

p.40.
39 Ibid., p. 41.
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1) La puesta en prâctica, desde enero de 1992, de las
reformas econ6micas orientadas al mercado hizo posible el
inicio de la privatizacion de la economfa rusa, que seguia
teniendo un alto intervencionismo directo deI Estado, y la
convirti6 en el mecanismo fundamental deI surgimiento deI
sector no estatal en el pais.40 Como resultado de la primera
etapa de la privatizacion, en Rusia fueron desestatizadas
miles de empresas en diferentes ramas de la economfa y el
peso de los ocupados en el sector no estatal sobrepas6 50%
dei total en 1994.41

Es muy importante subrayar que la privatizacion llevo a
la desestatizaci6n de una parte considerable de la industria,
y afecto asi a casi todas las ramas de la misma.

2) Durante el periodo analizado se aceler6 el proceso de
creaci6n de las nuevas empresas en la economfa nacional.
Sin embargo, el peso de aquellas empresas que surgieron en
la industria, sigue siendo insignificante. De la misma manera
que durante 1987-1991, la mayoria de las nuevas empresas se
crearon en el comercio y en la esfera de servicios, incluyendo
la bancaria. Como consecuencia, se observa la tendencia al
aumento deI peso de la esfera de servicios en el PIB, que
durante la época soviética tuvo un desarrollo deficiente. Ese
indice creci6 de 29.8% en 1989 a 50% en 1994.42

COMENTARIOS FINALES

Durante los tres Ultimos afios, en la Rusia poscomunista
tuvieron lugar cambios de gran envergadura que originaron
el derrumbamiento deI monopolio deI Estado en la econo
mia nacional y la creaci6n de las empresas privadas en
diferentes ramas de la economia, especialmente en la esfera
bancaria y comercial. La realizaci6n de la primera etapa de

40 Idem.
41 Idem.• p.139.
42 "Sotsialno-ekonomicheskpe poloshenie Rossii, 1993 god", p. 9; "Sotsialno

ekonomicheskoe poloshenie Rossii, 1994 god". p. 6.
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privatizaci6n hizo irreversible la transici6n hacia una econo
mia de mercado en el pais, pues convirti6 a millones de
personas en accionistas de las empresas desestatizadas.

Actualmente, la salida de la crisis econ6mica por la que
atraviesa el pais, en gran medida depende de la dimimica deI
desarrollo deI sector empresarial. Sin embargo, el funciona
miento de las empresas privadas se enfrenta con muchos
obstâculos, entre los cuales es necesario mencionar los si
guientes:

1) En las condiciones de los altos indices de inflaci6n,
tanto las empresas coma los bancos no estan interesados en
invertir en proyectos a largo plazo. Como consecuencia,
tiene lugar la disminuci6n de las inversiones en la economia
nacional, la cual durante 1991 y 1992 disminuy6 50%; 1993,
en 16%, y para 1994 en 26% mâs.43 El resultado de ese
proceso consiste en que no se realiza la modemizaci6n y
estructuraci6n de la industria rusa, por una parte, y que no
se crean nuevas empresas en esa rama de la economia nacio
nal, por la otra.

Asimismo, la inflaci6n provoca la fuga de capitales deI
pais, la cual durante el periodo de 1990-1993 alcanz6 mas de
30 mil millones de d61ares.44

Debido a eso, el combate a la inflaci6n se convirti6 en el
objetivo esencial de la polftica econ6mica deI gobierno, sin
10 cual es imposible lograr que los empresarios realicen las
inversiones a largo plazo en la economia nacional.

2) La ausencia de una base legal adecuada frena el desa
rrollo dei sector empresarial. Como consecuencia dei avance
râpido de la economia rusa hacia el mercado, las leyes apro
badas durante 1990 y 1991 dejaron de estimular los cambios
que se dan en la economia y muchas veces se convierten en
el obstâculo para el desarrollo de la iniciativa privada. Por
tanto, es necesario aprobar una nueva legislaci6n que corres-

43 ElorwmiJuJ i Zhizn, num. 9, marzo de 1994; ·Sotsialno-ekonomicheskoe
poloshenie Rossü, 1994 god", Moskva, 1995, p.~.

44 Nez.avisimaya Gauta, 5 de mayo de 1994.
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ponda a las necesidades de la practica y que contribuya a la
creadon dei mercado de valores, tierra, mano de obra e
inmuebles en el pais.

3) Entre los factores que influyen negativamente en el
desarrollo dei sector empresarial y la competenda, es nece,.
sario mencionar la corrupdon y el crimen organizado. En
cuanto a la mafia rusa, segun los datos dei Ministerio de
Asuntos Internos, ésta controla actualmente 40 mil empresas,
inc1uyendo aproximadamente 500 bancos comerdales. Con
esos objetivos, la mafia creo unas 1 500 empresas privadas
que fundonan legalmente.45

De acuerdo con las encuestas sodologicas, 70% de las
empresas privadas pagan tributo a los grupos dei crimen
organizado. AI mismo tiempo, todos los intentos de los
empresarios de contrarrestar las presiones de la mafia, se
oprimen violentamente. Asi, durante 1993, la mafia organizo
los asesinatos de 94 empresarios.

Por 10 tanto, es necesario adoptar urgentemente las me
didas efidentes de lucha contra el crimen organizado, entre
las que la aprobad6n de una legislacion adecuada ocupa un
lugar importante.

45 DelinJoy Mir, dei 9 al 15 de enero de 1995.
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El fordismo coma modelo ampliamente centrado en si mis
mo -que ha inducido un crecimiento deI mercado interior
en los paises industrializados dei norte-, ha sido también, no
hay que olvidarlo, un producto historico, con la constitucion
de un frente comun para el crecimiento, a finales de la
segunda guerra mundial (reconstruccion, ayudas dei Plan
Marshall, programa de recuperacion de los niveles de pro
ductividad de Estados Unidos). En el momento actual, la
politica de la non accelerating inflation unemployment rate
(NAIDR) deI mundo angloamericano y la eleccion dei no creci
miento por parte de Europa condenan, por razones de orden
monetario (aunque diferentes), toda politica de reactivacion
importante en el ambito mundial.

En este contexto globalmente desfavorable para la inver
sion productiva, en el que no se trata de producir mas sino
de producir de otro modo, paises coma Francia, Bélgica e
Inglaterra se desindustrializan, a diferencia de Alemania,
Italia (deI norte) y Suecia, pero también Suiza y Austria,
paises caracterizados por una organizacion territorial des
centralizada activa y en los que ocurren fuertes movimientos
sindicales basados en el principio de la codeterminaci6n.

Para ir mas alla en el analisis, es preciso estudiar las
instituciones y las practicas de la esfera politica local (muni
cipalidades, regiones) y de la sociedad civil espedfica (unio-

.. Cepremap, Paris.
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nes sindicales y patronales, universidades, sistemas de forma
don, etc.) y su contribucion a la seleccion y al reforzamiento
de una opcion politica de tipo defensivo 0, al contrario, de
tipo ofensivo, con el fin de construir nuevas relaciones entre
los actores de la vida economica y social asi como formas
innovadoras de organizacion industrial.

TRABAJO y TERRITORIO

En esta enésima fase de la crisis, la vuelta a la rentabilidad dei
capital industrial no implica un regreso al credmiento para
la mayoria de los paises deI norte. En realidad, la apuesta dei
crecimiento no es compartida por todos los territorios, pai
ses 0 regiones. El que el fordismo haya entrado en crisis
revela la multiplicidad de los modos de regulacion de los
paises deI norte, asi como una desigual capacidad de gestio
nar la crisis y la modernizacion.1 A partir de mediados de la
década de 1980, asistimos a una fractura entre los territorios,
entre quienes modernizan su aparato de produccion y ponen
en juego las destrezas adquiridas (Japon, Alemania, Paises
Bajos, Sueda, Italia deI norte, Suiza), y los que se desindus
trializan (Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Bélgica).

Existen dos clases de modelo de desarrollo; unos conser
van los lados "buenos" deI fordismo conforme los rebasan
(mantenimiento de la proteccion social y la "movilizadon de
los recursos humanos"): el posJordismo. Por el contrario los
otros, prisioneros deI paradigma tayloriano, practican una
politica de desregulacion dei mercado de trabajo y de pre
sion sobre los costos ("el trabajo-mercanda") muya menudo,
de no inversion en el terreno correspondiente: el neotaylo
rismo.

1 En el momento del "embellecirniento· (1985-1990 y 1991), Alemania deI
oeste registra una cuenta neta de tres millones de empleos, de los cuales un mill6n
pertenecen a la industria. mientras que en Francia, en el mismo periodo, se registra
una cuenta neta de 0.8 millones de empleos y una pérdida neta de 240 mil empleos
en la industria (L'emploi en Europe, 1993. CEE).
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NUEVAS TECNOLOGtAS y BÛSQUEDA DEL CAPITAL VAGABUNDO:

LA SEMINTEGRACI6N
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Para salir de la crisis, todos apuestan a las nuevas tecnologias
(NT) y a la automatizacion; pero, ~qué puede esperarse de
ello? El analisis de las mutaciones en la industria de la
maquina-herramienta ha servido coma hilo conductor en el
estudio de las restructuraciones. La automatizacion quita la
habilidad manual y las piezas son estrictamente idénticas, 10
que permite la automatizacion dei ensamblado.2 La conee}>
cion modular de cualquier bien manufacturado simplifica su
fabricacion. La diferenciacion de los productos se obtiene de
acuerdo con las normas modulares convenidas, definicion
equivalente de la producci6n masivaflexible. Éste es el objetivo
buscado tanto en los bienes de equipo, para responder en 10
posible a las neeesidades, coma en los bienes de consumo,
donde la flexibilidad de las técnicas representa "un agrega
do" para "diferenciar" la oferta y "domesticar" a una deman
da mas bien estancada. La tecnologia de grupo asistida por
computadora -con la que se intenta constituir familias de
productos para permitir una produccion de mayor escala-,
y la gestion de produccion asistida por computadora, com
pietan este nuevo dispositivo de busqueda de capital vaga
bundo.

Pero hay multiples factores (competencia entre los dife
rentes usos dei capital, la aeelerada pérdida' de vigencia3 y el
estancamiento de los mercados) que Bevan a aprovechar 10

2 Queda aun la automatizaci6n inacabada dei trabajo manual, demasiado
compleja para reemplazar a los ojos y las manos dei obrero especializado, y
demasiado costosa; trabajo repetitivo que cobra la forma, independientemente dei
pais de que se trate, de un "taylorismo asistido por computadora" conjugado con
el em.fleo de los j6venes y de las mujeres.

. La veloz pérdida de vigencia de los equipos implica que se les amortice
rapidamente. En la prensa especializada se encuentra un gran numero de ejemplos;
vale la pena mencioOlu: uno de ellos: en 1984 la ifnea de armado robotizada de
Mackintosh produda aparatos con un ritmo de una maquina cada 27 segundos. Esta
ifnea tenta una duraci6n de vida prevista de dos anos; dos tercios de la inversi6n se
amortizaban en el primer ano. En este establecimiento, el costa dei trabajo repre
senta apenas 1%dei costa dei ensarnblado: American Machinist, 1984.
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que permite la automatizacion: la disyuncion y la autonomi
zacion de las funciones de concepcion/fabricacion/armado.
La produccion misma se divide entre mUltiples empresas;
éstas se especializan en un conocimiento técnico y en la
elaboracion de modulos 0 subconjuntos para un donante
que domine tanto el objetivo coma la garantia de la fabrica
cion. Tratase de una organizacion productiva de tipo "casi
integrada" que es un modo de produccion mandado por el
aval y en el que se trata no tanto de producir mas, sino de
hacerlo de otra manera y segun la demanda.

La firma especializada se convierte en la piedra angular
de este nuevo edificio. Se abre un nuevo espacio a las PME

(pequenas y medianas empresas), las cuales, cada vez en
mayor numero, deberân constituir una red para las grandes
firmas, grandes por su capacidad de gestion de las informa
ciones. Las actividades terciarias se desarrollan; no obstante
solo la estabilidad y la densidad de las relaciones entre do
nante de orden y PME pueden conducir a la constitucion de
empresas especializadas, 10 que no se logra en todas partes.
Sin embargo, una restructuracion coma ésta implica nume
rosas ventajas en un contexto de crisis y de competencia
decuplicada. Las empresas que adoptan la subcontratacion
disponen de un horizonte temporal y de una salida suficien
tes para emprender inversiones importantes y, posiblemente,
investigaciones costosas. Estan en condiciones de controlar
mejor su proceso de produccion y las caracteristicas de sus
productos, asi coma de mejorar sus rendimientos; son capa
ces de una rapida innovacion. En cuanto a los grandes
impulsores de orden, esta organizacion permite compartir
los riesgos y el costa de las inversiones, ajustarse rapidamente
a las fluctuaciones de la demanda, pero también aprovechar
las innovaciones realizadas en las PME y ejercer un peso sobre
las orientaciones dei mercado.

Ast, este modelo descansa en un proceso de profundiza
cion de la division del trabajo entre las empresas y de recom
posicionjsocializacion de los modos de especializacion, de
capitales productivos multiples y de socializacion de los ries-
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gos asociados tanto a las inversiones coma a la demanda. Sin
embargo, en realidad esta logica se funda en relaciones entre
los diferentes capitales (tanto financieros coma industriales)
y relaciones capitaljtrabajo, especificas de cualquier forma
cion social.

LA CONSTRUCC16N SOCIAL DE LA COMPETITIVIDAD

La nueva organizacion productiva plantea temibles proble
mas de orden cualitativo. La eficiencia esperada de tales
equipos depende en gran medida de la calidad de la organi
zacion productiva que se instaura, tanto en la empresa (auto
nomizacion, pero con su necesaria desintegracion de las
funciones, gestion preventiva de las averias, aprendizaje de la
calidad, circulacion de la informacion etc.), coma entre las
empresas: eleccion de los fabricantes para la externalizacion,
de los subcontratistas, dominio de la experiencia entre los
subcontratistas, as! coma de sus inversiones yde su horizonte
temporal.

Segun el estado que guardan las relaciones industriales
en las empresas y entre ellas, esta reorganizacion productiva
de tipo semintegrado adopta vias multiples, de las cuales dos
son absolutamente extremas en cuanto a los resultados macro
economicos contrastados; esto es, los empleos y la competi
tividad de un territorio. En consecuencia, las potencialidades
que ofrecen las nuevas tecnologias no seran aprovechadas con
la misma eficiencia de un espacio nacional 0 regional a otro.

Progreso técnico e interacciones sociales

Aunque el progreso técnico tenga una temporalidad que le
es relativamente caracteristica, la eleccion para desarrollar
una técnica mas que otra es de tipo social. De ello ofrecen
multiples ejemplos las nuevas tecnologias.

Al terminar la segunda guerra mundial, la historia de la
demanda numérica (DN) es la de la competencia entre dos



444 RISTRUC11JRACIÔN. COMPETITIVIDAD y PRODUCTIVIDAD ECONôMlCA

técnicas de automatizaci6n: la DN y el record playback. La
elecci6n ha tendido hacia la DN, sistema que retira al taller de
fabricaci6n su control del proceso de producci6n, contraria
mente al record playback, en el que el operador conserva el
dominio de su maquina. Las promesas de la DN son la transfe
rencia de las decisiones de producci6n a la oficina encargada
de los métodos y el empleo de mana de obra no calificada;
ello ocurria en 1950. Casi 30 afios después se plantea el
mismo tipo de problema, a prop6sito de la concepci6n de la
maquina-herramienta por mando numérico. De manera muy
sucinta, el estatus reconocido al operario en el taller, las
formas de organizaci6n de la empresa (con un peso mas 0

menos importante para la jerarquia), el papel de los sindica
tos (mas 0 menos corporativistas), dan cuenta de que, depen
diendo del pais -la Republica Federal Alemana, Francia 0 la
Gran Bretafia-, la maquina sera 0 no concebida para ser
programada por el operario en el taller.

En los paises mencionados, estos ejemplos condensan
una suma completa de practicas y de conductas que se
integran a la cultura industrial, dimensi6n comun al paradig
ma tecnol6gico y al modo de regulaci6n. En 1950 triunfa: en
los Estados Unidos el taylorismo, con una estricta definici6n
del contenido de las tareas, que sera dificil hacer avanzar sin
cuestionar los principios de organizaci6n del trabajo. El
taylorismo persiste, en la década de 1980, por razones espe
dficas de los otros dos paises (Francia e Inglaterra), sujetos a
las rigidas practicas que siguen contraponiendo, estricta
mente, la oficina de métodos al taller, y a una forma de
control social del trabajo regresiva y contraproducente en la
medida en que aniquila cualquier recurso a la creatividad.
Este desprecio por la iniciativa obrera -fuente de innovacio
nes cotidianas y de productividad- puede conducir a una
costosa racionalizaci6n y a una inercia técnica lejanas a una
automatizaci6n "razonable" que exige una participaci6n ac
tiva. Al contrario, Alemania, Suecia, Jap6n, Suiza 0 Italia
(con excepci6n de Fiat) son paises en los que una tradici6n
de formaci6n en la empresa desempefia un papel a favor de
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la adquisici6n de habilidades y de la movilizaci6n de la mana
de obra, pero también a favor de una cooperaci6n entre
oficinas y talleres. En un piano completamente distinto, estos
ejemplos también ilustran diferentes procesos de formaci6n
de ejecutivos y de "producci6n" de empresarios cuyo resulta
do es una influencia relaùvamente grande en los problemas
industriales.

La evolucion de las reladones capital/trabajo
durante la crisis

En 10 que toca a las relaciones salariales, ya sea que se trate
dei discurso sobre la rigidez dei mercado dei trabajo, 0 por
el contrario, de la idea de que la estabilidad dei contrato
laboral y la perspectiva de una organizaci6n de trabajo con
un mayor grado de calificaci6n 0 que permite mas autono
mia, ambas situaciones favorecen la acumulaci6n y la valora
ci6n de las habilidades adquiridas, y aseguran la adhesi6n a
las operaciones de modernizacion.

En los hechos, si examinamos la evolucion de la legisla
ci6n laboral, asociada en particular a la introducci6n de las
nuevas tecnologias, el contenido de las convenciones colecti
vas y el nivel en el que éstas se negocian -0 induso la
evoluci6n de la parte dei trabajo precario en el empleo-,4 se
observa una diferencia entre paises en los que es s61ida la
desregulaci6n dei mercado de trabajo y en los cuales "no
prende" la modernizaci6n, y otros en los que, por el contra
rio, los compromisos capital/trabajo siguen arrojando la
relaci6n "normal" de trabajo, es decir, de horario completo
y con una duraci6n indeterminada, a la vez que garantizan la
estabilidad dei empleo. Cualquier derogacion de esta regla
debe ser negociada con las contrapartes, y cualquier forma
nueva de contrataci6n de trabajo "atipica" se sujeta al contra-

4 En Italia no existen las sociedades de trabajo interino, y la venta dei trabajo
de terceros es "morahnente condenable" y sancionada por una ley de 1960. Ello
explica que los contratos para una duraci6n determinada hayan avanzado tan poco.
En cuanto al empleo de hOl"ario parcial, es uno de los mois débiles en Europa, 5.7%
en 1989 (Garibaldo, 1992).
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to normal, de modo que se garanticen las mismas segurida
des sociales; tal es el casa de los contratos de horario parcial
en Alemania (Wolter, 1992). El aumento deI poder adquisiti
vo y la disminuci6n de la jornada laboral son reivindicacio
nes que jamâs se han abandonado durante la crisis, ni en
Alemania ni en Italia, y que se negocian en el marco de la
codeterminaci6n (Rinaldi, 1992).

En el primer casa se trata de la "flexibilidad externa",
consistente en operar sobre el volumen deI empleo depen
diendo de la coyuntura. Es una opci6n defensiva que ve en la
rigidez del contrato de trabajo el origen de la crisis. Es
notorio que esta rigidez influye en la rentabilidad deI capi
tal industrial y que es fuente de inflaci6n. Opci6n amplia
mente defendida y desarrollada por Estados Unidos, Gran
Bretafia y también por Francia, asi coma por algunos orga
nismos internacionales --coma la OCDE- en sus "recomendacio
nes", la CEE en sus "pautas" y, muy recientemente en sus
"proposiciones" expuestas en el Libro Blanco. En Francia y
en Bruselas ha llegado a imponerse una nueva ortodoxia en
el mercado de las ideas: la baja de los salarios promueve el
aumento de la oferta de trabajo. Para justificar la necesidad
de suprimir cualquier salario minimo -por ser responsable,
en parte, dei desempleo entre losj6venes- se hace referencia
a un estudio de la OCDE (Bazen, S., y Martin,J. P., 1991). Dicho
trabajo se basa en los empleos masivos creados en Estados
Unidos. En estos paises, tanto el nivel de negodaci6n preco
nizado de la empresa y su rehabilitaci6n coma el de la ga
nancia, va a la par de un discurso sobre la identificaci6n dei
asalariado con su centro de trabajo (LeGoff, 1990).

En el segundo caso, se trata de un usa de la "flexibilidad
interna", en paises donde el contrato de trabajo normal sigue
siendo la regla y en los que la organizaci6n del trabajo y la im
portancia de la formaci6n en la empresa favorecen la movili
dad interna. En Europa siguen esta opci6n Alemania, Suiza,5

5 En Suiza, la ley sobre la codeterminaci6n dei primero de enero de 1997
elirnin6 el concepto juridico de prerrogativa adrninistrativa, y todas las decisiones
se someten a la negociaci6n colectiva.



ESPACIOS DE CRECIMIENTO y FLEXIBIlJDAD EN EUROPA 447

Suecia, y es Italia deI norte, zona en la que se negocia la
implicaci6n. En estos paises -10 que quiza no sea fortuito-,
observaremos que los poderes de decisi6n son descentraliza
dos. No se trata de que los sindicatos firmen acuerdos que
prefigurarian un interés compartido por el sector patronal y
por dicha organizaci6n; sino mas bien, de seguir una lînea de
conducta, en la que se respete la autonomia de las partes,
para que la negociaci6n se dé en las mejores condiciones
posibles. Las reglas deI juego se establecen en un âmbito
territorial mas amplio (nacional 0 regional) y en el nivel de
los rarnos.

Relaciones entre capitales industriales

En cuanto a la organizaci6n industrial son mUltiples las
formas en que se da la casi integraci6n; fuertemente degra
dada en el casa de la "falsa" subcontrataci6n, en donde de 10
que se trata es que la firma principal externalice una parte
de sus costos, coma seria el transporte. Tarnbién es destruc
tiva, a mas largo plazo, para el conjunto deI tejido industrial
de las PME cuando son estranguladas por las practicas de
fijaci6n de precios 0 cuando la gran firma no titubea en
retraer hacia ella 10 que subcontrata en cuanto la coyuntura
se muestra menos favorable. Innovadora y competitiva, al
contrario, cuando el subcontratista domina toda 0 parte de
la concepci6n de su producto.6

En un territorio en que predominan fuertes re1aciones de
cooperaci6n, las PME se especializan, funcionan en red y son
innovadoras. Se constituyen filiales de conocimientos adecua-

6 La restructuraci6n de la industria de la maquina-herramienta y el floreci
miento de la rob6tica (rama nueva) en ltalia, son ejemplares (Leborgne. 1987). Las
filiales dei tipo Fiat-DEA-Prima Progetti 0 Mandelli:Jobs colocan a la rob6tica italiana
entre las primeras en el mercado internacional. AI contrario, y durante el mismo
periodo, la rob6tica estadunidense es readquirida por las empresas japonesas. Por
ellado de las asociaciones profesionales de la maquina-herramienta esta la UCiMU

en ltalla, conglomerado de filiales que intenrienen en todos los dominios (informa
ci6n y proyecto industrial, estudios, creaci6n de "boisas de trahajo" regionales,
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dos y se asegura una mayor coherencia dei sistema producti
vo. Se trata de una restructuracion cuya semintegracion es
"autocentrada".

Por el contrario, cuando los subcontratistas son mal
conducidos, se bloquea la difusion de innovaciones de una
rama a otra, y la atomizacion de las empresas dificulta la
constitucion de redes. Ante la competencia, la destruccion
dei tejido industrial es rapida y conduce a la desindustrializa
cion. Son las autoridades locales 0 regionales las que toman
el relevo e intentan, mediante una politica de subvencion,
atraer las inversiones extranjeras, que por 10 regular son mas
bien modestas en términos de calificacion (actividades de
ensamblado) y volatiles. En buena medida, la fabricacion es
atopica 0 incluso da pie a las importaciones. Ésta es la forma
de la semiintegracion extrovertùla.

Por supuesto, en términos de empleos directos y dei
sector terciario; industriales y distribucion de ganancias, las
consecuencias son radicalmente diferentes.

Este contraste en las relaciones entre capitales industria
les reaparece, desde luego, en los vinculos entre capital
industrial y capital financiero. Es proverbial la lealtad de los
bancos alemanes frente a "sus" firmas industriales. Tanto
coma 10 es por su lado, la desconfianza dei capital inglés 0

francés ante la inversion industrial.
y para ir mas lejos en el analisis, hay que estudiar las

instituciones y las practicas de la sociedad politica local
(municipalidades, regiones) y de la sociedad civil local (unio
nes sindicales y patronales, universidades, sistemas de fonna
cion, etcétera).

acci6n de fonnaci6n, grupos de estandarizaci6n, créditos otorgados para la adqui
sici6n de maquinas, etc.). En los Estados Unidos, frente al acelerado deterioro dei
sector, la asociaci6n profesional plantea un recurso ante los poderes publicos en
1983 y pide que se irnpongan cuotas de irnportaci6n a las maquinas japonesas por
practicas de cornpetencia desleal por parte de Jap6n.
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Aigunos proses 0 territorios estan mâs adelantados que otros
en cuanto a instituir una politica de innovacion: aquéllos en
los cuales la descentralizacion administrativa, economica y
social estaba en. marcha antes de la crisis y que, en realidad,
freno la instauracion de una division fordista del trabajo en
el espacio (como la que encontramos, por ejemplo, en Francia).

En el casa de Italia se ha cuestionado la division nor
te/sur que el crecimiento dei periodo fordista, lejos de bo
rrar, por el contrario, ha subrayado. Desde finales de la
segunda guerra mundial son dos los modos de regulacion
que se han consolidado. Uno, en el norte, ha originado una
râpida modemizaciorr y la competitividad en los mercados
intemacionales de bienes manufacturados tradicionales y en
las ramas recientes, productiva y de servicios industriales, asi
coma una tasa de desempleo que fluctuo entre 4 y 5% en
1993 en Emilia-Romana en el Trentino y en Lombardia.

El otro, en el sur, ha llevado al desarrollo de 10 que hoy
se llama el "terciario delincuente", con una tasa de desem
pleo en 1993 entre 20 y 26 por ciento.

El estudio de las politicas regionales de desarrollo va a
demostrar la instauracion de dos modos de gobiemo de los
territorios al concluir la segunda guerra mundial. Uno, cen
tralizado, en el sur: en la tradicion fordista el subdesarrollo
justificaba que el Estado se encargara del sur del pais. Elotro,
descentralizado, en el norte, respondia a las aspiraciones de
autonomia regional.

Si bien la descentralizacion inscrita en la Constitucion de
1948 tuvo que esperar la llegada dei ano de 1970 para su
institucionalizacion oficial, en los hechos, las regiones, en el
norte, las colectividades locales y los actores sociales; la
câmara de comercio, las asociaciones profesionales, los sin
dicatos y los partidos politicos han pensado el desarrollo de
la regi6n en términos de planificaci6n desde la década de los
anos cincuenta.
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Fuerte por sus "ciudades-Estado", la Italia del norte tiene
una larga tradicion de planificacion urbana cuya problema
tica es la de armonizar en toda decision tres dimensiones:
economica, social y territorial y, desde siempre, se ha preo
cupado por las actividades economicas, al practicar una
politica sistematica de acondicionamiento de campos artesa
nales e industriales.

Es asi como cada ciudad 0 grupo de poblados poseen
"su" zona de actividades, y en ello podemos ver las condicio
nes materiales favorables para la formacion de distritos in
dustriales y la materializacion de estrechos vfnculos entre
sociedad local y actividades economicas.

Los debates sobre la planificacion regional y sobre las
relaciones con la planificacion nacional, a 10 largo de la
década de 1950 condujeron a iniciativas y experiencias como
la de los comprensori (agrupacion de comunas). Este nivel
territorial que carece de realidad institucional reconocida
oficialmente, se ha convertido poco a poco, a partir de 1961,
en la unidad basica de la programacion y responde a la
necesidad de encarar las nuevas demandas sociales y de
acondicionar el territorio mas alla de los limites municipales.
Institucionalizado en 1975, cae sin embargo, en desuso, y es
abolido en 1984. Se observara que la experiencia "compren
sorial" es contemporânea del periodo de auge de los distritos
industriales y deI amplio proceso de participacion de la
comunidad local en la gestion de la "cosa publica", induyen
do el nivel mas bajo con las experiencias de los consejos en
los barrios de las ciudades.

Por su parte, las asociaciones profesionales han influido
en los âmbitos locales 0 provinciales para favorecer una
politica de cooperacion entre las empresas, la creacion de
cooperativas, de copsorcios diversos (exportacion, compra
de materias primas, créditos, etcétera).

A partir de 1970 todas las regiones del norte (pero solo
dos del sur) se apropian deI medio de programaci6n como
herramienta para lograr su autonomia, y crean sus propios
instrumentos de intervencion. La creacion de centros de
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"servicios reales" en las empresas, muchos de ellos en Emilia
Romana, demuestra las habilidades presentes en la region.
El servicio real procede de la idea de que una intervencion
tiene un efecto transitorio (politico, de apoyo para la crea
cion de empresas, etc.) 0, al contrario, permanente y estruc
tural; es decir, apropiado para modificar perdurablemente la
organizacion de la produccion de la firma 0 deI sector, 0

ambas cosas. Esta politica de servicio real exige que la region
tenga la capacidad de proponer y de manejar politicas de
mediano y largo plazos, y también permite superar la divi
sion publico/privado e identificar a los agentes capaces de
representar los intereses colectivos a fin de realizar politicas
de innovacion. La especificidad economica y sociopolitica de
las regiones reaparece en la eleccion de los instrumentos
(tecno polos y ayudas mUltiples al sur, centros de servicios
reales al norte).

En conclusion, los logros obtenidos en la Italia del norte
durante la crisis han lIamado la atencion de numerosos
autores que han visto en los distritos industriales un modelo
alternativo al fordismo para el norte y un modelo de desarro
110 para el sur. Pero ello sin contar con la condicion de éxi
to de un modelo coma éste, que depende de una solida
homogeneidad politica, de una vision comun del interés
colectivo a largo plazo y de la organizacion de la participa
cion democratica de la poblacion en la vida politica y en el
ejercicio del poder. .

Segun la f6rmula de Bellini (1989), el modelo emiliano
se presenta "como una fascinante combinaci6n de gobierno
progresista, integracion social y éxito empresarial". En la
actualidad este modelo se encuentra a la expectativa de un
segundo impulso: pasa por una busqueda de identidad regio
nal; por la necesidad de definir los limites dellocalismo; por
una evolucion problematica de los distritos industriales po
bres en cuanto a dominio técnico y por una complejidad
creciente de la sociedad -problemas que no son especificos
de la Emilia-Romafia-. Su capacidad de resistencia a la pre
sion liberal asi coma la que tiene para pensar en el futuro en
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relacion con los otros ambitos (nacional e internacional), son
caracteristicas ejemplares en cuanto ellocalismo defensivo se
convierte en el modo de gestion de la crisis.

Traduccion: Abdiel Macias Arvizu
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LAS REGIONES COMO ACTORES
ECON6MICOS: EL CASO DE PENNSYLVANIA,

CON REFERENCIAS GENERALES
A LOS CASOS DE NUEVO LE6N, MÉXICO,

Y WESTFALIA DEL RHIN DEL NORTE

Jost LUIS MtNDEZ

INTRODUCCIÔN

Ante la retirada de las instancias gubernamentales naciona
les y un contexto socioecon6mico muy cambiante, en los
ultimos aiios varios estados subnacionales se han convertido
en importantes actores, en términos econ6micos, politicos e
incluso internacionales.

Una de las nuevas areas en donde dichos estados se han
mostrado especialmente activos, es la promoci6n industrial,
no solo por la multiplicacion de programas y recursos, sino
por su mayor innovacion. En lugar de las politicas industria
les basadas en los subsidios y la "caza" de industrias foraneas,
muchas regiones han ejecutado programas orientados a fo
mentar el desarrollo de empresas locales a través de apoyos
infraestructurales.

Este fenomeno se ha venido dando especialmente en
América y Europa. Se pueden mencionar los casos de West
falia del Rhin del Norte, Baden-Wurttemberg y Bavaria, en
Alemania (Hassink, 1992; Gabriel, 1990; Allen, 1989; Lehm
bruch, 1989), Emilia Romagna y Lombardia, en Italia (Ga
briel, 1990; Storper, 1993), Escocia, en Gran Bretaiia (Singh
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y Borzutzky, 1988), Lorraine, en Francia (Schmidt), entre
otros.

La creciente importancia de las regiones y deI "mesogo
bierno" en Europa ha sido reconocida por diversos autores
(Sharpe, 1987 y 1993; Streeck y Schmitter, 1991; Teufel, 1992).
Hay cierto acuerdo en que, como ha dicho Daniel Bell, "los
Estados nacionales son muy pequeflos para solucionar los
grandes problemas y muy grandes para atacar los problemas
pequeflos".

En el casa de América, observamos el desarrollo de casos
o tendencias similares. En Estados Unidos, los aDos ochenta
fueron la era deI "nuevo roI econ6mico de los Estados" 0 de
la "emergencia dei Estado empresarial" (Fosler, 1988; Eisen
ger, 1988; Osborne, 1988; Wilson, 1993). Asimismo, en va
rios paises de América Latina coma Brasil, Peni 0 México, la
descentralizaci6n constituy6 en los aDos ochenta una deman
da generalizada y a veces una politica importante; de esta
manera, también aqui se ha dado una reactivaci6n de las regio
nes. En funci6n de la importancia de este tema, en 1991
inicié una investigaci6n sobre el mismo. El objetivo es anali
zar mas a fondo la forma en que este nuevo activismo indus
trial se ha dado en las regiones, a través deI estudio de tres
casos de politica industrial slubregional: el valle dei Monon
gahela en Estados Unidos, ell valle deI Ruhr en Alemania y el
valle de la ciudad de Monterrey en México. Estas tres subre
giones se ubican dentro de tres estados -Pennsylvania, West
falia deI Rhin deI Norte y Nuevo Loon, respectivamente. Los
valles deI Rhur, el Monongahela y Monterrey no han funcio
nado de manera institucionalizada coma entidades politico
administrativas; mas bien, han constituido una variedad de
ciudades con sus propios gobiernos locales. Esta fragmenta
ci6n ha sido una de las razones por las que en los tres casos
los gobiernos estatales han sido los encargados de diseflar y
financiar las politicas hacia dichas subregiones. De hecho, los
problemas de éstas implicaron el diseflo de politicas de
fomento de alcance estatal, sobre las que he enfocado mi
interés.
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Un primer producto de dicha investigacion, que se refie
re unicamenente a los casos de Monterrey y el Rhur, fue
publicado en 1996.1 En dicho ensayo se hace referencia a la
metodologia de la investigacion y se justifica esta compara
cion de casos tan divergentes. El presente articulo se refiere
basicamente a la region de Pennsylvania. Con todo, se juzgo
conveniente incluir algunas referencias generales al debate
teorico y a los otros dos casos, para 10 cual me basé en el
articulo ya publicado.

DISCUSl6N TE6R1CA

Una de las preguntas centrales dei campo de las polfticas
publicas ha sido ~por qué cuando una "situacion" se convier
te en un "problema" publico, entra en la agenda inmediata
de un gobierno y lleva a la puesta en marcha de polfticas
publicas mas "activas"; es decir, mas coordinadas, con mayo
res recursos y mas acciones? (Méndez, 1993).

Esta y otras preguntas han generado diferencias entre
varios enfoques explicativos. Mi investigacion se concentra
en el debate entre dos de ellos: el de los "estilos nacionales
de politicas" yel que he Hamado modelo "ecologico" (Mén
dez, 1993).

El enfoque de los estilos nacionales seiiala basicamente
que las instituciones y la cultura de un pais son la variable
fundamental para explicar la naturaleza de las polfticas pu
blicas. Paises con tradiciones estatistas -por ejemplo Méxi
co- tenderian a considerar mas situaciones como problemas
publicos y a tener polfticas mas activas en el sentido arriba
indicado. Por el contrario, en paises con tradiciones pluralis
tas, mas actores participarian en las polfticas y las tendencias
hacia la fragmentacion serian mas fuertes; por 10 tanto,

1 José Luis Méndez, -Federalismo, regiones y politica industrial en Nuevo
Le6n, México, y Westfalia dei Rhin dei None, en Alemania·, en Carlos Alba (comp.),
Mhtiœ y Alemtmia; dos paues en tNnsici4n, México, El Colegio de México, 1996.
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tendrian menos politicas publicas y éstas serian menos acti
vas. Lo anterior tenderia a darse en diferentes sectores y a ser
mas 0 menos constante a 10 largo de varios periodos de
tiempo.

El segundo modelo, que he denominado "ecologico", se
centra en las coyunturas historicas particulares que rodean a
las politicas publicas; es decir, en la forma en que su medio
ambiente evoluciona (de ahi la denominacion de ecologico).
Sostiene que el grado de activismo de las politicas dependera
dei numero y dei tipo de factores que conformen dicho
medio ambiente. Por ejemplo, afirma que si una sensacion de
crisis, una coalicion politica homogénea y una percepcion
de soluciones efectivas y accesibles para dicha crisis coinci
den en un momento determinado, tenderan a surgir politicas
activas en el area donde se dé la crisis. Si esos factores no
existen, independientemente dei pais 0 dei sector, las politi
cas mas bien tenderian a ser pasivas. Asi, plantea que para
que se dé una politica activa no basta una crisis, sino que esta
crisis sea puesta en evidencia 0 usada por ciertas coaliciones
dentro dei Estado para promover programas especificos.

A continuacion se ilustrara este ultimo enfoque en el casa
dei valle dei Monongahela y, en forma mas breve, por ya
haberse expuesto anteriormente, de Monterrey y el Rhur.

LA poLtncA DE FOMENTO INDUSfRIAL EN PENNSYLVANIA

y EL VALLE DEL MONONGAHELA

El valle dei rio Monongahela se encuentra en la parte suroes
te dei estado de Pennsylvania, a su vez localizado en el
noreste de Estados Unidos (entre Ohio, Nueva York, Nueva
Jersey y Maryland). Es un area formada por varias ciudades
y condados y que a mediados de los anos ochenta tenia
alrededor de dos millones de habitantes, mientras que Penns
ylvania contaba con casi doce millones (el cuarto estado mas
poblado de Estados Unidos). El gobierno subnacional ha
contado con secretarias (Hamadas departamentos) para cada
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sector, inc1uyendo el Departamento de Comercio, dedicado
entre otras cosas, a la promoci6n industrial, y gemelo estatal
dei Departamento de Comercio dei gobierno federal. Como
en el casa aleman, el gobierno estatal tiene una importante
autonomia, recursos propios y la responsabilidad de la poli
ùca de desarrollo regional dentro de su area. También se
trata de un casa complejo en cuanto a relaciones interguber
namentales, probablemente entre Nuevo Leon y Westfalia.
Cuatro niveles de gobierno tienen influencia sobre las poli
Ùcas publicas: las ciudades, los condados, el estado y la
federaci6n. En Estados Unidos, los estados subnacionales es
pecialmente, pero también los condados y las ciudades, han
desplegado una importante capacidad financiera y de acci6n
tanto en la formulacion coma en la ejecucion de politicas.
Por otro lado, ha habido una competencia electoral impor
tante entre los democratas y los republicanos, sobre todo en
el Congreso, pero también en diferentes niveles guberna
mental-administrativos. Asi, en general, el universo de acta
res sociopoliticos es también amplio y complejo. También en
este casa habremos de obviar mucha de esta complejidad, a
fin de centrarme en los puntos que deseo destacar.

El valle dei Monongahela inici6 su proceso de industria
lizaci6n basado en el acero y el carbon hacia 1860 y tuvo una
fase de rapido crecimiento entre esa década y finales dei siglo
XIX (época de una importante inmigraci6n, especialmente de
irlandeses, polacos y alemanes). En general, la expansion
dur6 hasta los anos sesenta, aunque con paréntesis coma el
de la depresi6n de los anos treinta. En el periodo 1945-1960,
la region, especialmente el condado de Allegheny donde se
encuentra Pittsburgh, vivio el "Renacimiento 1". Éste consis
ti6 en un crecimiento econ6mico y urbano, empujado por la
Conferencia de Desarrollo Comunitario de Allegheny, com
puesta por una variedad de organizaciones comunitarias
pero lidereada por las principales corporaciones deI conda
do; 1959 marcaria el parteaguas de esta historia. En ese ano,
por primera vez la importaciones excedieron a las exporta
dones de acero. Las utilidades de la industria comenzaron a
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declinar, en buena medida por la competencia dei exterior y
los altos costos laborales. Las empresas comenzaron a pre
sionar por menores impuestos y salarios y a resistir las regu
laciones ambientales, pero poco hicieron por resolver los
problemas estructurales dei sector. Conforme los mos sesen
ta avanzaron, organizaciones regionales coma la Conferen
cia arriba mencionada enfocaron su atencion hacia temas
coma el bienestar, los derechos civiles y la educacion (Muller,
1989:40).

Pese a que desde los anos sesenta, la region comenzo su de
clive, el desempleo en Pennsylvania se mantuvo en niveles
por debajo de la media nacional. Sin embargo, el estado comen
zaria a sufrir una pérdida de poblacion y empleos a partir de
principios de los aftos setenta. Con todo, no seria sino hasta
1976 que el primer foco rojo se encenderia; en este ano, el de
sempleo sobrepasaria la media nacional (Hansen, 1991:4).

En Pennsylvania, el fomento economico ha estado pre
sente desde tiempos coloniales. Sin embargo, hasta los aftos
ochenta, dicho fomento pocas veces habia redundado en una
politica industrial con programas 0 estrategias explicitas, diver
sificadas e institucionalizadas. Las actividades de fomento
bâsicamente se limitaban a mantenener los impuestos compa
rativamente bajos y a buscar el establecimiento de grandes plan
tas industriales en el estado (Hansen 1991:10).

De 1975 a 1979 el estado fue gobernado por Milton
Shapp. Aunque este gobernador ejerceria una politica indus
trial, ya que formulo y llevo adelante algunos programas de
fomento, vio la solucion a los problemas dei estado y deI valle
de Monongahela en la atraccion de grandes inversiones.

Asi, su politica se concentraria en la instalacion de una
planta Volkswagen. En 1975, Pennsylvania gano el concurso
por atraer a esta planta, que en 1978 comenzo a funcionar en
New Stanton, precisamente en el suroeste dei estado. Sin
embargo, nunca obtuvo ganancias, 10 que la llevo a un bajo
nivel de operaciones y a su cierre en 1987. La atencion de la
politica de fomento se enfoco basicamente a apoyar a esta
planta, que implicaba un costa considerado de 100 millones
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de d61ares en exenciones fiscales, subsidios directos y la
construcci6n de una carretera (Hansen 1989:104). Tales ac
tividades no parecen haber requerido de un nivel mayor de
coordinaci6n. Por todo esto, bien se podria calificar la poli
tica industrial de Shapp coma limitada y poco institucionali
zada, y en ese sentido, coma pasiva 0 a 10 sumo semiactiva.

En 1979, un republicano, Dick Thornburgh seria elegido
gobernador. En su primer afio, se concentr6 en reordenar las
finanzas publicas y la administraci6n deI estado en general
(McDonough, 1981:5 y 8). El nuevo gobernador sefialaria en
ese entonces que "no hay prioridad mas alla que la restaura
ci6n de la confianza publica" en el gobierno (Thornburgh 1,
1979), ya que dicha confianza se habia deteriorado seriamen
te por el caos fiscal y los escandalos de corrupci6n deI
gobierno de Shapp.

Al comienzo de su mandato, el gobernador vela al desa
rroUo econ6mico coma un problema serio, por 10 que decla
raria que "una de las prioridades mas allas es el empleo"
(Thornburgh 1, 1979). Asi, en 1979 increment6 de manera
importante el fomento industrial con varias medidas:

1) Revitaliz6 el Consejo de Planeaci6n estatal nombran
do importantes lfderes de varios sectores. Conjuntamente
con la Oficina de DesarroUo de Politicas, el Consejo comen
z6 a formular un plan estratégico para el desarroUo deI
estado (Thornburgh, 1988:204; Brunei y Burke, 1987:202).
A fin de elaborar este plan, en 1979, 1980 Y1981 se organi
zaron discusiones a 10 largo dei estado sobre las necesidades
y perspectivas de desarroUo estatal.

2) Activ6 un Comité de DesarroUo Econ6mico dei Gabi
nete, a cuyas reuniones los secretarios debian asistir perso
nalmente, para lidiar rapida y coordinadamente con las
necesidades mas inmediatas de las empresas y el desarroUo
econ6mico (entrevista Pl).

3) Estableci6 un Consejo Consultivo dei Gobernador
para la Pequefia Empresa, presidido por el vicegobernador,
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asi como un Centro de Promocion de la Pequena Empresa
(McDonough,1981).

4) Para el mo fiscal 1979-1980, aumento de 4 a 15 millo
nes los recursos de la Autoridad para el Desarrollo Industrial
de Pennsylvania (PIDA). Este organismo otorga eréditos de
bajo interés a las industrias.

En 1980 Thornburgh dec1araria unas veces que la crea
cion de empleos era una de sus mas altas prioridades, y otras,
que era su prioridad. En todo caso, en este ano toma impor
tantes medidas:

1) Elevo los recursos de PIDA de 15 a casi 20 millones de
dolares para el ano fiscal 1980-1981 (Thornburgh 2, 1980).

2) Realizo viajes de promocion a Japon y China (Pitts
burgh Gazette, numeros l, 7 y 20 de marzo de 1980).

3) En diciembre firmo un decreto que permitia a las
pequenas empresas deducir de impuestos hasta por tres anos
sus pérdidas de operacion (McDonough, 1981).

4) Reoriento el crédito otorgado por PIDA hacia las peque
nas empresas. Asi, en 1980 el porcentaje de crédito otorgâdo
por PIDA pasa de 43% a 68% del total (McDonough, 1981:8).

Sin embargo, un analisis presupuestal de los Ultimos dos
anos del primer periodo del gobernador, indica que la im
portancia de la politica industrial bajaria, a juzgar por el
menor porcentaje de recursos asignados a las organizaciones
encargadas de las mismas (Gobierno del Estado de Pron
sylvania, Mensaje de Presupuesto, 1985-1987). El menor nivel
de activismo de la politica industrial en estos anos también
se veria reflejado por menores reportes periodisticos de
acciones de fomento.

Este dedive deI activismo gubernamental parece haber
coincidido con una percepcion mas alentadora de la econo
mia. En febrero de 1981 el gobernador aun veia serios pro
blemas de desempleo. Sin embargo, también senalaba signos
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de mejoria en la economia local y nacional (Thornburgh 2,
1981).

Aparte de la instalacion de algunas oficinas de promo
cion en el exterior, en 1981 solo parece haberse dado otra
accion significativa. Después de tres mos, una comision
representativa de todos los sectores publicaria finalmente, en
septiembre, el reporte "Opciones de Pennsylvania". Este plan
"estratégico" seiialaria varias posibilidades de accion en seis
lineas generales: 1) mejoramiento dei clima empresarial via
desregulacion, reduccion de impuestos, mas crédito y pro
mocion de las exportaciones; 2) la diversificacion economica;
3) nueva tecnologia; 4) reentrenamiento técnico; 5) rehabili
tacion de la infraestructura, y 6) mejoramiento dei nivel de
vida. El Comité de Desarrollo Economico creado en 1979 se
encargaria de poner en marcha estos objetivos (Thornburgh,
1988:204).

De esta forma surgio el primer Plan de Desarrollo en la
historia de Pennsylvania. El hecho de que el plan se propusie
se solo presentar opciones y no ser un plan maestro, asi coma
el alejamiento dei mismo de la concepcion tradicional de
"caza de plantas industriales" se debio en parte a la influen
cia dei Milrite, un consejo obrero-patronal semipublico, crea
do en 1978, y que al mismo tiempo que el Consejo de
Planeacion, habia comenzado a estudiar la situacion dei
estado y a presentar nuevas propuestas.

Sin embargo, buena parte de los observadores y casi
todos los participantes de la politica industrial entrevistados
coinciden en que el dinamizador principal de la nueva poli
tka de fomento fue Walt Plosila, un doctor en administra
cion publica que parecio combinar bien las habilidades
académicas con las politicas. Plosila estaria al frente de la
Oficina de Desarrollo de Politicas (la cual fungia coma el
soporte técnico dei Consejo de Planeacion) en el primer
periodo de Thornburgh, y en el Departamento de Comercio
en el segundo (Osborne, 1988; Gittel, 1990; entrevistas Pl a
la P5). No obstante, habia también otras personas, coma los
diputados Geist (republicano) y Murphy (democrata; entre-
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vista P6 Y P7), asi como los miembros dei Consejo Milrite
(CliffordJones, presidente de la Câmara de Comercio estatal
y Robert McYntyre, vicepresidente de la AFL-CIO estatal; entre
vista P8). Asi que también en este caso se logro conformar
una poderosa coalicion desarrollista, en gran medida activa
da por un "empresario pohtico". Esta coalicion, sin embargo,
parece haberse desarrollado mas gradualmente que en Nue
vo Leon, ya que quiza no fue sino hasta fines de 1981 0

principios de 1982 que el grupo se consolidaria y empezaria
a empujar propuestas comunes. Por ejemplo, a principios de
1982 propuso la creacion de un organismo de promocion de
desarrollo tecnologico-economico, que se consolido en di
ciembre, al crearse la Sociedad Ben Franklin.

En 1982, Thornburgh fue electo para un segundo perio
do. Hacia finales de ese ano, ya era claro que veia la situacion
economica de nuevo con preocupacion, por 10 que en di
ciembre declaro que el desarrollo economico seria la "priori
dad numero uno" (Pittsburgh Press, 19 de diciembre de 1982)
y no ya solo una de las prioridades. Su nueva percepcion dio
impulso a la creacion de la Sociedad Ben Franklin. Esta
sociedad se dedicarfa a la promocion de tecnologia avanzada,
a través de un esquema descentralizado en varios puntos dei
estado (uno de ellos, la ciudad de Pittsburgh). Su constitu
cion como sociedad implico una independencia 0 descentra
lizacion administrativa importante respecto dei gobierno
estatal central. Recibiria una partida de un mi1lon de dolares
para el mo fiscal 1982-1983.

En el discurso inaugural dei gobernador, en enero de
1983, el cambio en la vision de la economia seria mucho mas
claro. El gobernador declaro que Pennsylvania vivia "una
crisis aun mas persistente y profunda" que la de confianza
vivida a principios de su primer periodo. Senalo que si bien
en 1979 el problema era la corrupcion, y la tasa de desem
pleo era de 6.5%, "hoyes de 12.5%" (Pittsburgh Press, 18 de
enero de 1983); de manera que "una respuesta inmediata es
requerida" (Thornburgh 2, 1983).
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Pese a estas declaraciones, los democratas que domina
ban el Congreso 10 atacarian por haber sido poco claro en su
lucha contra la recesion (Pittsburgh Gazette, 10 de enero de
1983 y 19 de enero de 1993). Presionado por la crisis y la
oposicion, en 1983 Thornburgh comenzaria a tomar una
serie de medidas de fomento; a los que éstas marcaron una
clara tendencia ascendente hacia una politica activa que duro
cuando menos hasta finales de 1985.

Asi, en febrero la propuesta de presupuesto para el mo
fiscal 1983-1984 ofrecio un aumento de 1 a 10 millones para
la Sociedad Ben Franklin, programas de entrenamiento labo
raI, un plan crediticio de emergencia, entre otras medidas
(Pittsburgh Press, 3 de febrero de 1983). Ese mismo mes,
reorganîzo el Departamento de Comercio y aun mas impor
tante, ascendio a Plosila de una posicion de planeacion a una
de mando en dicho departamento (Pittsburgh Gazette, 25 de
feberero de 1983). En abril propondria un aumento de im
puestos y otras medidas para enfrentar la recesion (Pittsburgh
Gazette, 19 de abril de 1983).

En mayo, los democratas presentaron un plan economico
Hamado Pennprîde. Éste proponia un aumento de impuestos
de 45% para financiar un programa masivo de desarroHo
economico con tres agencias y 28 programas (Pittsburgh Press,
25 de mayo de 1983). Este plan causo un debate en el estado,
especialmente entre Thornburgh y los representantes demo
cratas. El gobernador ataco el plan democrata coma un
"enfoque tradicional democratîco liberal de tratar de solu
cionar cada problema tirândole dînero" (Pittsburgh Press, 2 de
junio de 1983). Los democratas insistian en que Thornburgh
no habia dado respuesta a la crisis. El gobernador seiialo que
si habia respondido, para 10 cual menciono a la Sociedad Ben
Franklin y presento un reporte sobre el estado y las perspec
tîvas de desarroHo economico. En este documento destacaba
un ordenamiento y priorizacion en seis areas, de sus proyec
tos de fomento dei periodo pasado, que eran las lineas que,
a sujuicio, se debian seguir en el futuro: 1) clima de negocios;
2) industria tradicional; 3) tecnologia avanzada; 4) entrena-
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miento laboral; 5) infraestructura, y 6) calidad de vida
(Thornburgh, 4 de abril de 1983). Senalaba que la economia
del estado se encontraba en transicion, por 10 que recomen
daba enfocar los esfuerzos hacia la tecnologia avanzada.

El plan Pennpride no logro reunir el apoyo suficiente en
el Congreso para ser aprobado, aunque los democratas con
siguieron mayores recursos para el fomento (Pittsburgh Press,
21 y 22 de junio de 1983).

Hacia finales de 1983 las perspectivas comenzaron a
mejorar, por 10 que la urgencia de las medidas economicas
se fueron reduciendo paulatinamente.

Con todo, hacia finales de 1983 y principios de 1984
entre los politicos de Harrisburg aun prevalecia una sensa
cion de que no se estaba haciendo suficiente para promover
el desarrollo economico, especialmente entre los democratas
que no habian logrado la aprobacion de su grandioso paque
te de acciones deI ano anterior. Asi, en diciembre de 1983
Thornburgh iria a China y en enero de 1984 a Alemania e
Inglaterra, para promover, en parte, al estado. Aun mas, el
gobernador insistiria en la importancia del fomento al pre
sentar su mensaje de presupuesto para 1984-1985 en febrero
dé 1984. Finalmente, promoveria una emision de bonos
estatales por 190 millones de dolares para financiar un
programa de fomento.

Por 10 que se refiere a la propuesta de presupuesto, el
gobernador declaro que "el veredicto sobre nuestro futuro se
ve mucho mas prometedor este febrero de 1984 que en
febrero de 1983... nuestra recaudacion se inerementa de
nuevo...". Sin embargo, agrego: "nuestra primera y mas im
portante prioridad debe ser continuar en un curso adecuado
hacia el empleo y la recuperacion economica" (Thornburgh,
2 de febrero de 1984). El gobernador ofrecio ahora dos tipos
de razones para esta: 1) "La recuperacion siempre ha sido
mas lenta y dificil para Pennsylvania que para otros muchos
estados... y nuestra prueba ("trial") de la transicion conti
nua" (ibidem). Hay que crear "un clima economico que pero
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mita en el futuro a Pennsylvania aprovechar al maximo esta
recuperacion econ6mica nacional..." (ibidem).

En la propuesta de presupuesto para 1984-1985 el gober
nador inc1ufa un reporte especial sobre la estrategia de
desarrollo economico, que reflejo un mayor ordenamiento
de las acciones a tomar (siguiendo las seis llneas de trabajo
ya mencionadas).

Asf, el gobernador recomend6 importantes medidas, co
mo doblar el presupuesto de la Sociedad Ben Franklin, de 10
a 20 mmones de dolares; usar 1% de fondos de retiro para
capital de riesgo; un aumento de los fondos de PIDA de 15 a
20 mmones; 12 mmones para calificar a 151 mmones de
fondos federales via el Decreto de Sociedad para el entrena
miento laboral; 30% de aumento para entrenamiento laboral
dirigido (de 4.6 a 6 mmones); una disminucion de 10% en los
ingresos corporativos, y otros recortes.

Ademas, coma mencioné anteriormente, dado el descon
tento de los democratas que no pudieron ver su programa
aprobado en 1983 y el hecho de que los problemas persistfan
en ciertas regiones coma el Monongahela, el gobernador (a
decir de Osborne, 1988:64) instruiria a su equipo economico
a negociar un programa econ6mico de compromiso con los
lfderes dem6cratas. Asf, desde los primeros meses de 1984,
representantes de ambas camaras y el equipo deI gobemador
comenzaron a discutir una emision de bonos deI Estado por
190 mmones de dolares para un programa de desarrollo
economico; la emision fue aprobada por los ciudadanos en
un referéndum, en abril de 1984. Se dia inido entonces a un
programa de desarrollo de tres anos, llamado PERF. Este pro
grama implicaba un aumento en términos absolutos y relati
vos de los recursos para el fomento industrial (Gobierno deI
Estado de Pennsylvania, Mensaje de Presupuesto, 1984-1987).

No obstante, una vez tomadas estas medidas y con una
economfa de nuevo en ascenso, la importancia del tema
economico continuarfa redudéndose en 1984. En agosto dei
mismo ano el gobernador se referiria al desarrol1Q economi
co ya no coma "la" prioridad sino, de nuevo, coma "una" de las
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prioridades de su gobierno (Thornburgh, 9 de agosto de
1984).

En su mensaje de presentaci6n dei presupuesto 1985
1986, mencion6 que "aunque atm hay mucho por hacer, me
da gusto poder reportar que Pennsylvania esta trabajando de
nuevo. Hay 356 000 personas mas trabajando hoy que duran
te las profundidades de la depresi6n hace dos anos. Nuestra
tasa de desempleo baj6 de 13.8% ['0'] a 7.7% reportado la
semana pasada.o." (Thornburgh, 2 de marno de 1985). Con
todo, el gobernador senal6 que "el presupuesto que estoy
presentando ante ustedes reconoce que si bien Pennsylvania
esta trabajando de nuevo, no todos los pobladores dei estado
han encontrado trabajo [...] que el superavit dei estado hoy
se puede convertir en el déficit de manana..." (ibidem).

Asi, aunque para el gobernador, la importancia dei fo
mento industrial empez6 a bajar, el PERF era algo ya aprobado,
por 10 que en el aiio fiscal 1985-1986 el gasto en fomento
industrial dio un salto tremendo respecto al de 1984-1985
(pas6 de 0.8% a 1.7% dei presupuesto total de esos aiios)
(Gobierno dei Estado de Pennsylvania, Mensaje de Presupues
to, 1984-1987).

Por otra parte, debe mencionarse que en 1984 la Confe
rencia de Desarrollo Comunitario de Allegenhy desarro1l6
y public6 un plan de acci6n para el condado (Giarratani y
Houston, 1989, p. 80). En 1985, la ciudad de Pittsburgh y el
condado de Allegenhy propusieron el Plan Estrategia 21, que
incluye una variedad de acciones de desarrollo en diversos
campos como la rob6tica, la tecnologia biomédica, la tecnologia
avanzada, el desarrollo dei aereopuerto, etc. En 1986, el Senado
aprob6 otorgar 200 millones de d61ares para este plan.

Aun cuando, como se puede ver, todavia existia una
suerte e inercia favorable a la promoci6n, para febrero de
1986 la situaci6n ya era claramente distinta. En su mensaje
de presemaci6n de presupuesto, el gobernador declar6 que
la tasa de desempleo de 1985 habia sido la menor en cinco
anos (Thornburgh, 2 de marzo de 1986). Con todo, afirm6
que "para asegurar el progreso econ6mico que hemos logrado
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[...] recomiendo que continuemos, complementemos y en
algunos casos afinemos las exitosas iniciativas que han con
tribuido a nuestra impresionante recuperacion economica"
(ibitkm).

En febrero de 1986, eI gobernador recomendo varias
medidas de fomento para el ano fiscal 1986-1987, coma un
aumento de 25 a 28 millones en eI presupuesto para la
Sociedad Ben Franklin; 5 millones para otras organizaciones
de promocion tecnologica; un aumento de 25%, hasta 15
millones para PIDA; un "programa de renacimiento" para
comunidades empobrecidas y un programa de recuperacion
economica para eI suroeste de Pennsylvania (ibidem).

Estas medidas reflejan que eI gobernador atm daba im
portancia al fomenta industrial, aunque ya no coma antes.
Con la informacion obtenida hasta eI momento, resulta difi
cil juzgar el niveI de actividad dei fomento en los Ultimos
meses dei segundo periodo de Thornburgh. Con todo, un
analisis preliminar basado en algunos indicadores muestra
una reduccion en dicho nivel. Por un lado, asi 10 percibieron
varios participantes importantes de la politica de fomento
(entrevistas P3 y P4). Ademas, se dio un marcado descenso a
la partida de fomento industrial en el ano fiscal 1986-1987
respecto al de 1985-1986 (pasa de 1.7% a 0.6% dei presupues
to total de esos anos) (Gobierno dei Estado de Pennsylvania,
Mensaje de PresupUl!Sto, 1984-1987). Finalmente, no encontré
reportes periodisticos de acciones significativas de fomento
en este ultimo periodo.

El siguiente gobernador, Robert Casey, mantendria va
rias instituciones de fomento, coma eI PIDA Yla Asociacion
Ben Franklin, aunque sin darles un impulso mucho mayor.

Para fines de los mos ochenta la economia dei estado no
era boyante, sin embargo, se habia estabilizado. El valle dei
Monongahela seguia resintiendo los efectos de las fuertes
tendencias recesivas de los anos anteriores, especialmente los
sectores tradicionalmente mas pobres. Con todo, el estado y
parte delvalle, por ejemplo el condado de Allegenhy, habian
logrado diversificar su base economica hacia la industria
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biomédica, los servicios educativos y corporativos, y el desa
rrollo de tecnologfa avanzada.

LA POunCA INDUSTRIAL EN EL RUHR y WESTFALlA DEL RHIN DEL NORTE

La regi6n dei Ruhr, mejor conocida en Alemania coma eI
Ruhrgebiet (cuenca dei Ruhr), es un area que cubre varias
ciudades deI noroeste de Westfalia dei Rhin dei Norte; a
principios de los allOS noventa era la aglomeraci6n industrial
mas grande de Europa (Kommunalverband Ruhrgebiet,
1990; Rennings y Kunzmann, 1993). El gobierno de Westfa
lia tiene una importante autonomia, recursos propios y la
responsabilidad de la politica de desarrollo regional dentro
de su area.

Racia mediados de los allOS setenta uno de los pHares
econ6micos deI area --el acero- comenz6 a deteriorarse
visiblemente. Se hizo evidente que la regi6n producia mas
acero dei que se podia vender competitivamente, ya que
otros paises habian comenzado a producirlo también, a veces
con tecnologias mas modernas y eficientes. Asi, el desempleo
comenzaria a aumentar marcadamente (Rassink, 1992:
48-49); y para septiembre de 1988 era 15.1% en el Ruhr, 9%
en Wesûalia dei Rhin deI norte y 8.1% en Alemania.

La regi6n ha experimentado varios programas de revita
lizaci6n desde fines de los allOS sesenta. Como no hay una
entidad politico-administrativa de la regi6n dei Ruhr -en
realidad esta compuesta por varias comunidades con una
tradici6n de competencia entre si-, muchas de las iniciativas
han sido formuladas por el gobierno estatal y federal (Fede
ral Ministry for Regional Planning 1991).

Sin embargo, los programas de asistencia de los allOS
sesenta y setenta no cambiaron la mentalidad jerârquica y
protomonop6lica de la gran empresa en la regi6n (Grabher,
1991:67-69) y no pudieron evitar la agudizaci6n de la crisis,
sobre todo a partir de 1974 (Petzina, 1988:507). A finales de
los allOS setenta, las tasas de desempleo en el Ruhrgebiet
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comenzaron a situarse considerablemente por encima de la
media nacional (Klemmer, 1988:522). La percepcion de una
fuerte crisis en esos allOS llevo a la celebracion de una
"conferencia", en la que diversos grupos deI Ruhr y funcio
narios estatales discutieron la situacion y las alternativas.
Como resultado, se aprobo un nuevo programa, el Aktions
programm Ruhrgebiet 1980-1984 (APR, Programa de Accion
deI Ruhr) (Hesse, 1988:555; OCDE, 1989). A este programa se
le asignaron 6 900 millones de marcos, 77.4% con fondos deI
estado de Westfalia y 21.2% provenientes de la federacion
(gobierno deI estado de Westfalia deI Rhin deI Norte, s.f.:32).
Ademas, entre 1981 y 1984, eI gobierno de Westfalia logro
que la Comunidad Europea canalizara 2 400 millones de
marcos alemanes al estado, en buena medida par.a asistir a
las industrias acerera y deI carbon (Anderson, 1992:174).

La crisis economica no fue eI unico factor importante
para la emergencia deI APR. Hay evidencia de que en 1979 se
formo una coalicion desarrollista integrada por actores esta
tales, semi-estatales y privados (Anderson inc1uso habla deI
desarrollo de un "pluralismo corporativo"; Anderson, 1922).
Catalizadores importantes de esta coalicion fueron dos orga
nizaciones deI Ruhr: la Komunalvervand Ruhrgebiet (KVR,

asociacion de comunas deI Ruhr) y la Industrie-und Handels
kammern des Rhurgebiets (una asociacion de las diversas
camaras empresariales de la region). A su vez, hay cierta evi
dencia que indica la existencia, desde entonces, de importan
tes "empresarios de politicas", coma Andreas Schlieper, que
ha tenido un contacta cercano con las comunidades deI area.

Este programa se via menos marcado por los divisionis
mos regionales y partidarios, pues la crisis era mas grave, las
otras regiones ya estaban siendo beneficiadas mediante el
mecanismo de mision conjunta, y los blancos de asistencia
fueron menos favoritistas, con eI impulso al desarrollo tecno
logico y a la pequena y mediana empresas (Anderson, 1992:
176-178). El objetivo deI programa fue lograr cambios estruc
turales a través de mas de 80 acciones en siete areas. Se
inc1uyeron medidas de apoyo para desempleados (como eI
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reentrenamiento), la promoci6n de la tecnologia y de la
investigaci6n en universidades, la reutilizaci6n de lotes, el
mejoramiento deI financiamiento, medidas eco16gicas y cul
turales, la promoci6n de la pequeiia industria, etcétera.

El APR parece haber tenido logros importantes, al menos
comparado con los programas anteriores. Sin embargo, no
estuvo exento de problemas. La ejecuci6n de algunas medi
das fue lenta (debido a errores de diseiio) 0 no se realiz6;
pese al surgimiento de nuevas coaliciones innovadoras, éste
y otros programas no pudieron impedir que las coaliciones
obrero-patronales de las grandes industrias lograran mante
ner las polîticas proteccionistas y subsidiadoras (Hesse, 1988:
556-557).

De esta forma, en 1987 el deterioro dei clima econ6mico
y de negocios Beg6 a un récord hist6rico. La industria acere
ra anunci6 cierres de fundidoras en una escala sin preceden
tes. Esto se dio conjuntamente con una fuerte crisis de la
industria dei carb6n (Ministerio de Economia y Tecnologia,
1992; Hennings y Kunzmann, 1933:1). La amenaza de cerrar
una fundidora por parte de la familia Krupp desat6 una ola
de protestas y violencia; los obreros bloquearon una carrete
ra, entre otros actos de protesta que duraron varios dias. Pese
a que las movilizaciones fueron noticia nacional, no genera
ron la misma reacci6n que antes por parte dei gobierno
federal 0 de las entidades europeas, las cuales veian al Ruhr
gebiet como una regi6n de viejas coaliciones redistributivas
que solo estaban defendiendo su ineficiencia.

Ante la crisis de 1987, el gobierno de Westfalia formul6
una nueva polîtica de promoci6n econ6mica denominada
Zukunfts-initiative Montanregionen (ZIM, programa para el
futuro de la regi6n dei acero y carbon). Para financiar este
programa, se present6 un presupuesto de 2 000 millones de
marcos para cuatro aiios (1 500 millones dei estado de West
falia, 400 millones de la federaci6n y 130 millones de la
Comunidad Europea) (OCDE, 1989:34; Hennings y Kunz
mann, 1993:9). En diciembre de 1992, el Ministerio de Eco
nomia (1992: 15) report6 que se habian dispuesto 1 070
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millones de marcos. Especialmente importante ha sido que
el lIM implico una vision diferente de la forma y los objetivos
de la poHtica. En lugar de diseiiar un programa global desde
arriba, coma el de 1980-1984, esta iniciativa invito a los
actores locales a impulsar planes de desarrollo, aunque den·
tro de ciertos parametros que los orientaban hacia la innova
ci6n y los sectores economicos mas dinamicos. Con esta, se
busco fomentar nuevas coaliciones de desarrollo. El abanico
de participantes se abrio a nuevos actores coma universida
des, funcionarios locales dinamicos, pequeiias empresas, ciu
dadanos, etc., ademas de los viejos sectores patronales y
obreros. Se dividio al Ruhr en seis subregiones que abarcan
cada una varias comunidades y se les pidio a las mismas
realizar conferencias locales, donde diversos grupos dei area
discutieran y acordaran los proyectos a proponer para su
financiamiento. El objetivo era aumentar la cooperacion
intergrupal, interlocal e intrarregional, a fin de alcanzar
economias de escala y no desperdiciar recursos. Esta pro
puesta de "regionalizacion" fue la solucion a una nueva
coyuntura que implicaba mayores dificultades para encon
trar fondos y un ambiente de mayor competencia; se puede
decir que constituyo una especie de "descentralizacion de la
penuria" (Anderson, 1992b).

Este programa tuvo una muy buena recepcion y fue
extendido a todo el estado de Westfalia en 1989 (programa
lIN). En esta parece haber tenido un papel importante un
grupo denominado Expertenkommission Montanregionen
(Panel de Expertos en el Acero y el Carbon), a su vez dirigido
por el profesor Paul Mikat (Ministerio de Economia y Tecno
logia de Westfalia del Rhin dei Norte, 1992:16) (pareciera
que Schlieper jugo también un papel importante para el ZIM

y lIN, aunque coma un miembro mas de una coalicionjoven
e innovadora). Racia 1993, casi todas las regiones deI estado
habian elaborado sus planes locales.

La evolucion de la situacion a partir de 1988 representa
una transicion del claro divisionismo y juego de suma cero
de los aiios sesenta, a una mayor cooperaci6n entre actores
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-ahora ya no s610 de tipo corporativo-, asi coma a un mayor
activismo de las politicas. Este mayor compromiso de los
actores locales parece haberse debido a tres factores: 1) la sen
saci6n de agravamiento de la crisis, en parte explicada por
las reticencias deI gobierno federal y la comisi6n europea a
apoyar a la regi6n. 2) La consolidacion de coaliciones mas
innovadoras de sectores publicos, semipublicos y privados, .
que usaron las coyunturas de crisis a fin de empujar nuevos
programas. En este sentido, varios autores y entrevistados
coinciden en la importancia que ciertas coaliciones tuvieron
en estos procesos; incluso hay evidencias que apuntan hacia
la presencia, dentro de dichas coaliciones, de importantes
"empresarios de politicas", coma el caso de Schlieper 0
Mikat. 3) La existencia de "soluciones" que lograron un
cierto consenso e incluso generaron mayor motivacion, ya
que implicaron un procedimiento mas descentralizado y
blancos de asistencia definidos en términos mas generales,
coma eI desarrollo tecnol6gico y de pequenos negocios.

Hacia 1991, las evaluaciones deI ZIM eran en general
positivas (por ejemplo la de Heinze y Voelzkow, 1992). La
economia deI Ruhr mejoro y la tasa de desempleo bajo de
15% a Il.3% de 1982 a 1991, entre otros efectos positivos. Sin
embargo, conforme avanzaron los noventa, la situaci6n desme
jor6 y las criticas aumentaron. El programa ha sido acusado
de haber regionalizado al Ruhr con criterios administrativos
y no economicos (Waniek, 1993), ademas de implicar un
sistema complicado y obscuro de aprobaci6n de proyectos
(Hennings y Kunzmann, 1993:13), entre otras criticas.

LA POLtnCA INDUSTRIAL EN MONTERREY YNUEvo LE6N

El estado de Nuevo Le6n, y mas especificamente los diversos
municipios que forrnan la zona metropolitana de Monterrey,
ha constituido desde principios deI siglo xx la segunda region
industrial de la republica mexicana, después de la zona
metropolitana de la ciudad de México.
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Como se sabe, en 1982 México comenzo a sufrir una
fuerte crisis economica que duraria cuando menos hasta el
final de los aflos ochenta. Dicha crisis golpeo de manera
especial a Monterrey. En el momento que la crisis se da, el
gobernador dei estado, Alfonso Martinez Dominguez, se
encontraba a la mitad de su sexenio y en el proceso de
ejecucion de un gran proyecto de desarrollo urbano en el
centro de la ciudad. Su vision de gobernar en gran medida
estuvo centrada en la negociacion politica y las politicas
publicas "visibles", es decir, de construccion de obra publica.
Su respuesta a la situacion se limito a continuar su proyecto
urbano y a negociar el "salvamento" por parte del gobierno
federal de los grupos economicos locales.

Aunque en Nuevo Leon se podriahablar de la existencia de
una politica industrial subnacional inc1uso desde el siglo XIX,

podemos decir que ésta se ha acercado mas a una politica
"pasiva" (Méndez, 1993). A 10 largo de los aflos se limito
basicamente a minimas concesiones fiscales, la venta subsi
diada 0 regalo de terrenos, el controllaboral y el desarrollo de
infraestructura. Martinez no fue la excepcion a esta tradi
cion. Si bien dia un cierto apoyo al desarrollo de parques
industriales, ademas de promover el otorgamiento de crédi
tos y estimulos fiscales a las empresas (Martinez, 1984), el
apoyo fue limitado. En agosto de 1985 asumiria la guberna
turaJorge Treviflo. Su administracion comenzo en medio de
una crisis economica (Plan Nuevo Leon, 1986:8), marcada
por un alto desempleo, lentas tasas de crecimiento, alta
inflacion y carencia de recursos federales. Las relaciones con
las camaras empresariales eran tensas.

Debido a esta sensacion de crisis, el gobierno de Treviflo,
aparte de cumplir las funciones de servicios sociales, obra
publica y orden publico, se convertira en un activo impulsor
economico, tanto en términos locales coma internacionales.

Varios indicadores mostrarian la emergencia de una po
litica industrial activa. Por un lado, en 1986 el gobernador
seflala que "hoy mas que nunca, el gobierno del estado debe
tener conciencia de 10 trascendente que resulta su papel en
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el fomento de las actividades industriales [...] la industrializa
cion que antano se daba por inercia casi natural, debe darse
ahora con el concurso de una accion inducida" (Trevino,
1986:25). Estas declaraciones no serian meramente retoricas.
El gobernador implementaria una serie de acciones.

En primer lugar, Trevino formulo el primer plan estatal
de desarrollo en la historia del estado, el Plan Nuevo Leon,
basândose en las reuniones con la poblacion que realizo en
su campana. El objetivo de este plan era "coordinar los
esfuerzos de los distintos sectores de nuestra comunidad"
(Trevino, 1986:23).

A solo siete dias de haber iniciado su periodo, Trevino
estableci6 el Consejo Estatal para el Financiamiento y Desa
rrollo Industrial, cuyo proposito principal era la descentrali
zaci6n dei crédito. Éste fue el primer consejo de su tipo en
México (Trevino, 1986:25).

Al principio de su administracion, Trevino fundo Fomicro,
un fideicomiso dirigido a proveer las garantias financieras y
la asesoria técnica necesarias para que los microempresarios
pudiesen conseguir crédito bancario. Fomicro pronto se
convertiria en el primer fondo en cuanto a garantias otOI:ga
das en la republica. Por estas fechas también cre6 Promofin,
un fideicomiso dirigido a canalizar crédito a pequenas y me
dianas agroindustrias de exportacion.

A juzgar por un analisis hemerografico y varias de las
entrevistas realizadas, detras de la nueva politica industrial
que emergio en el sexenio de Trevino, estuvo coma dinami
zador principal un industrial regiomontano, Antonio Villa
real. Otra figura importante fue Genaro Leal, el secretario
de Fomento Industrial y Comercial, un empresario que se
habia caracterizado por su dinamismo empresarial y politico.
En un principio, parece haberse dado una pugna por el
control de la politica de fomenta; sin embargo, probable
mente por esta pugna combinada con razones de tipo perso
nal, Leal renuncio a finales de 1986. Asi, todo parece indicar
que, para principios de 1987, Villareal logro conformar y
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liderear una coalicion mas 0 menos homogénea de personas
alrededor dei fomento industrial.

Si al principio dei gobierno de Trevifto las condiciones
economicas y de empleo ya eran dificiles, en 1986 la crisis se
agudizaria. El punto culminante se inicio en mayo, con el
anuncio de la quiebra de las industrias acereras Fundidora
de Monterrey y Aceros Planos.2 El mismo gobernador reco
noceria en 1988 que estos momentos fueron los mas dificiles
de su mandato hasta ese entonces (Trevifto, 1988).

La agudizacion de la crisis acelero los esfuerzos dei
estado por fomentar el crecimiento economico. Sin embar
go, no existia un acuerdo en torno a si el fomento deberia
hacerse via el desarrollo de parques industriales, maquilado
ras 0 microempresas. La politica de creacion de parques
industriales era la mas vieja (Carza, 1992). Llegar a un
consenso se dificulto porque el sector obrero organizado
parece haber tenido una importante reticencia al fomenta de
las maquiladoras, por pensarse que éstas implicarian condi
ciones desfavorables de trabajo y una mayor dependencia
externa. Ademas existe la idea de que los empresarios tam
poco se interesan en las maquiladoras por considerar que
éstas podrian competir con ellos por la mana de obra.

Hacia 1987, el fomento de maquiladoras, de microem
presas y en cierta medida dei desarrollo tecnologico parecen
haberse finalmente consolidado coma la "solucion" al pro
blema dei desempleo (El Norte, 26 de junio de 1986, 7 de
mayo, 16 de febrero y 12 de septiembre de 1987). AI gober
nador le permitiria salvar la cara sin necesidad de grandes
recusos locales 0 federales (que no tenia). Para la iniciativa
privada, seria una forma concertada de promoci6n economi
ca y n.o la substitucion de los empresarios via la intervencion
directa deI Estado en la economia.

Una vez acordada la "solucion", y ya con una percepcion
de la crisis y la existencia de una coalicion desarrollista, el

2 Para un aml.lisis dei cierre de Fundidora Monterrey. y su divisi6n de Aceros
Pianos. puede consultarse Zapata, 1989.
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activismo de la politica industrial aumentaria a partir de
1987 y 1988.

Primero se crearia, en enero de 1987, Proexport un
fideicomiso orientado a la promocion de las exportaciones y
las maquiladoras (El Norte, 26 de octubre de 1987, 1 de enero
de 1988). Los esfuerzos de coordinacion local e interguber
namental se incrementarian a partir de febrero de 1987. En
10 que resta deI aiio, por ejemplo, se establecieron el Subco
mité Sectorial de Fomento Industrial y Energéticos deI Esta
do de Nuevo Leon (El Norte, 27 de febrero de 1987), el
Subcomité Especial para la Pequeiia y Micro Empresa (Gon
zalez, 1988:70; Montes, 1988), y el Subcomité de Ciencia y
Tecnologia deI Coplade (El Norte, 15 de agosto de 1987).

Entre mayo de 1987 y febrero de 1988, Jorge Treviiio,
Antonio Villarreal y Raul Salinas Lozano (senador por el
estado de Nuevo Leon) viajan a Chicago, Londres (El Norte,
18 y 26 de mayo de 1987), Nueva York (El Norte, 26 de
octubre de 1987 y 1 de enero de 1988) yTexas para promover
a Nuevo Leon e instalar oficinas en algunos de esos lugares
(Excélsior, 12 de febrero de 1988).

En julio de 1988, unos dias antes deI cumplimiento de la
mitad deI periodo de Treviiio, Villareal decIaro que la crea
cion de 295 microindustrias y 50 maquiladoras mostraba que
la administracion estatal habia cumplido su compromiso de
ser un "activo e innovador agente de fomento industrial".

En 19881as actividades de fomento continuarian, aunque
la adicion de nuevas organizaciones y actividades seria me
nor. En marzo de 1990, se crea un Consejo Metropolitano de
Calidad (El Diario de Monterrey, 31 de marzo de 1990) y en
junio se anuncia un programa dirigido a fomentar las expor
taciones de los pequeiios y medianos empresarios. En agosto
de 1990 se firma un convenio entre eI gobierno dei estado y
el Consejo Nacional para las Exportaciones (Conacex), en el
cual se establece que aquél daria todas las facilidades buro
craticas para la agilizacion de los tramites de las exportacio
nes (El Norte, 21 de agosto de 1990).
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El nivel de activismo parece haberse reducido en 1991,
ya que la prensa no report6 ningun suceso de importacia
relacionado con el area. Entre las razones de esta pueden
estar la percepci6n de una mejor situaci6n econ6mica a
partir de 1989, que ya existia una politica industrial en
marcha y el hecho de que hubiera terminado el periodo de
gobierno.

En 1990, 1991 Y 1992, Monterrey empez6 a crecer de
nuevo, 10 cual se manifest6 en una disminuci6n dei desem
pleo. Aunque no se ha alcanzado el nivel de cooperaci6n de
los casa alemân y estadounidense, ya que la regi6n observa
una conformaci6n politic<><ultural bastante menos integra
dora, el descontento laboral disminuy6 y se gener6 incluso
un nuevo c1ima de optimismo. El antagonismo tradicional de
las camaras empresariales, por ejemplo, disminuy6 notable
mente y dio lugar a una actitud mas cooperativa a partir de
1988 (aunque esta se debi6 en parte a las politicas econ6mi
cas de Salinas de Gortari). No obstante, hacia 1993, debido
a una ola recesiva nacional, la economia dei estado comenz6
a resentir de nuevo algunos problemas. Esto demuestra que,
coma en el casa alemân, la regi6n ha estado y muy probable
mente seguira estando sujeta a ciclos econ6micos.

COMENfARIOS FINALES

Como hemos visto, tanto el casa de Pennsylvania coma los
de Nuevo Le6n y Westfalia dei norte mostraron en los mos
ochenta una clara tendencia a la aplicaci6n de politicas
industriales mas activas y coordinadas que en otras épocas.
La evidencia presentada apunta, en los tres casos, hacia una
explicaci6n basada en la confluencia de varios factores: cri
sis, coaliciones econ6mico-politicas (y empresarios politicos)
preparadas para "usar" dichas crisis como "ventanas de opor
tunidad" para sus proyectos, y soluciones que lograron el
acuerdo de los diversos actores regionales. Aunque no los
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niegan, esta evidencia matiza la influencia de los factores
culturales 0 institucionales.

En cuanto a los efectos de estas politicas, después de la
aplicaci6n de las mismas se nota una mejoria economica en
los tres valles (aunque con variaciones). Sin embargo, es muy
dificil saber en qué medida esta recuperacion se debio al
ciclo economico; es decir, a una recuperaci6n general deI
contexto regional. Con todo, crea que estas politicas cuando
menos han creado nuevos empleos, sin incurrir en un gasto
desproporcionado.

En las tres regiones se nota una similitud en ciertos
instrumentos clave, coma el apoyo al surgimiento de nuevos
negocios 0 al desarrollo tecnologico. Esto bien puede deber
se a la existencia de redes internacionales de conocimiento y
de expertos. Sin embargo, con frecuencia se piensa que los
pequenos negocios y el impulso tecnologico son varitas ma
gicas del desarrollo, cuando en realidad implican dificiles y
lentos procesos de reconversion (Massey, Quintas y Wield,
1991).

En buena medida coma producto de las crisis sufridas en
los anos ochenta, las economias de Nuevo Leon, Westfalia
deI Rhin deI Norte y Pennsylvania se han modernizado. Las
experiencias mas exitosas parecen haber sido las deI valle deI
MonongaheIa y deI Ruhrgebiet. El primero de éstos se carac
terizo de manera especial por el desarrollo de partenerships
entre sector publico, privado y universitario, con 10 que se
consiguio alterar profundamente la naturaleza deI valle.
Cualquier visitante de Pittsburgh puede ver hoy en dia coma
la ciudad se limpio y transformo radicalmante. El éxito reIa
tivo de Pennsylvania confirma que el reto para las regiones
se centra en eI desarrollo de redes efectivas de actores.
Algunas de las caracteristicas de estas redes se encuentran
indicadas en la bibliografia sobre los "Milieux innovadores"
de desarrollo (Aydalot y Keeble, 1988; Camagni, 1991 y 1992;
véase también Scott y Storper, 1992 y Storper, 1993).

Sin embargo, la reconversion de la fuerza de trabajo es
algo que suena muy bien, pero que ha implicado un proceso
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lento y desesperante, que resulta dificil y hasta doloroso para
muchos trabajadores, especialmente para los de mayor edad.
Ademas de que un buen numero de obreros no han podido
o querido reentrenarse y muchos de los que han encontrado
nuevos trabajos en el valle dei Monongahela se quejan de que
reciben menores remuneraciones (Newsweek, 14 de junio de
1993).

FUENTES DE INFORMAClÔN

Entrevistas (realizadas en Pennsylvania enjunio de 1991)
Pl Funcionario de nivel intennedio dei gobierno de Dick

Thornburgh.
P2 Funcionario de nivel intennedio dei gobierno de Dick

Thornburgh.
P3 Funcionario de nivel intennedio dei Departamento de

Comerdo de Pennsylvania durante el gobierno de Dick Thorn·
burgh.

P4 Alto fundonario dei gobierno de Dick Thornburgh.
P5 Fundonario de nivel intennedio dei gobierno de Dick

Thornburgh.
P6 Diputado local dei Congreso dei estado de Pennsylvania.
P7 Diputado local dei Congreso de Pennsylvania.
P8 Miembro dei Milrite.
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EL CONTRASTE SOCIAL
Y MACROECON6MICO DE DOS AJUSTES:

COREA DEL SUR Y MÉXICO
EN LOS OCHENTA

ENRIQUE VALENCIA LoMELi*

Las economfas de Corea dei sur y de México, durante nues
tro periodo de estudio, fueron sometidas a polîticas de ajuste
severo l cuyos resultados consideramos ejemplares para el
debate y el anâlisis acerca de la relacion entre este tipo de
polîticas, las crisis y los modos de desarrollo, y para la
discusion sobre las alternativas de polîtica economica.

El objetivo de nuestra comparacion no es la btisqueda de
un modelo (imposible) a imitar, sino la demostracion practi
ca de que varias salidas a las crisis de los afios ochenta son
posibles, seglin las diferentes politicas economicas anudadas
al tejido social propio de cada modo de desarrollo.2 La
existencia de una sola alternativa economica -la liberaliza
cion promovida por el FMl- es negada por los resultados de
este trabajo, realizado con los instrumentos teoricos de la
escuela francesa de la regulacion.

• Observatorio Social, Universidad de Guadalajara.
1 Analizamos dos periodos de ajuste en ambos paises: Corea, de 1979 a 1986

y de 1987 a 1992; ~éxico, de 1982 a 1987 y de diciembre de 1987 a 1992. Los dos
ajustes de México fueron para una econonlla con déficit en la cuenta corriente; el
primero de Corea, también, pero el segundo fue ya para una econOnlla con
excedente de la cuenta corriente. Los dos ajustes de México y el primero de C.... ·ea
fueron producto de acuerdos con el FMI.

2 SegUn los regulacionistas, un modo de desarroUo es la conjunci6n, la
coherencia, de un régimen de acumulaci6n, de un modo de regulaci6n y de un
paradigma industriaJ 0 forma de organizaci6n dei trabajo, en el contexto de una
configuraci6n internacional (Lipietz, 1989, YLeborgne y Lipietz, 1987).
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Podemos simbolizar, después dei amilisis de los ajustes
estudiados, el juego en el que se encuentran las economias
coreana y mexicana. Corea y México realizan una especie de
enroque, de cambio de posiciones3 sobre el tablero mundial, en
la lucha por superar la crisis, por reforzar su modo de desarrollo
y por encontrar un mejor lugar en la competitividad mundial:
de un lado, México, viniendo de una economia semifordista (y
heterogénea) se sumerge en una especie de neotaylorismo
(también heterogéneo); deI otro, Corea se encuentra en el
crucero de una transformacion mayor, dejando el viejo tay
lorismo y transitando hacia una especie de fordismo mezcla
do con logicas todavia tayloristas e inc1uso postfordistas.

Los REGOONES DE ACUMULACl6N

El régimen coreano de acumulacwn4 debia superar una crisis de
rentabilidad y de competitividad de los aiios setenta. Los
ajustes fueron un "choque productivista" al régimen de acu
mulaci6n para restablecer sus regularidades (tasa de creci
miento de la productividad superior a la tasa de aumento de
los salario reales y de la tasa de capital por cabeza), dado que
ellos impusieron 0 negociaron -seglIn el periodo- un au
mento brutal de la productividad deI trabajo (11 y 12.2%, en
promedio anual, durante el primer y el segundo ajustes, res
pectivamente) superior a los incrementos al salario real (4.7
y Il.1%, en promedio anual, durante el primero y el segundo
ajustes, respectivamente) y de la intensificacion de capital. Al
final de nuestro periodo de estudio, el régimen de acumula
cion habia logrado su cambio hacia las industrias y exportacio
nes mas intensivas en capital y de tecnologia mas avanzada,
aunque las importaciones de tecnologia se intensificaron.

~ Bien entendu: mas un cambio de zonas que· de posiciones exactas.
4 Segun los anâlisis de la regulaci6n y. en particular de Lanzarotti (1993) ei

régimen de acumulad6n coreano era caracterizado como industrial-exportador. a
la vez reposaba sobre la exportad6n y el consumo no duradero. centrado sobre las
industrias y las exportadones "ligeras" y transitando hacia las industrias y las
exportaciones mas intensivas en capital y de tecnologfa m's avanzada.
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El régimen de acumulacion mexicano,5 por su parte,
debfa superar una crisis de rentabilidad (a la mitad de los
aiios setenta) y después de debilitamiento de la productivi
dad y de una insercion internacional dependiente de una sola
materia prima. Los ajustes fueron un "choque competitivo"
al régimen de acumulacion para, a la vez, resolver la crisis e
intentar un cambio hacia un proyecto industrial-exportador.
El caracter de "competitivo", un resultado de la correlaci6n
de fuerzas, significo que los ajustes impusieron una mejora
en la competitividad via la reducion dei salario real (-8.8% en
promedio anual durante el primer ajuste y muy débil recupe
racion de 0.8%, en promedio anuaI, durante el segundo), la
politica de cambio (especialmente en el periodo 1982-1988),
sin un mejoramiento significativo de la productividad al
menos en comparacion con Corea (1.4% Y3.7% en promedio
anual durante el primer y el segundo ajustes, respectivemen
te). AI final de nuestro periodo de estudio, el régimen de
acumulacion mexicano transitaba, en efecto, hacia el tipo
industrial-exportador, centrado en las exportaciones de la in
dustria "maquiladora" y de las manufacturas de ramas inten
sivas en capital y de tecnologia mas avanzada.

LAs ESTRATEGIAS DE LOS AJUSTES Y LA ORTODOXIA

El choque competitivo mexicano favorecio la eleccion de
estrategias neotayloristas, especialmente ligadas a la "flexibi
lidad defensiva" (Leborgne y Lipietz, 1992). El choque pro
ductivista coreano incito la adopeion de estrategias fordistas
e incluso de ciertos aspectos de la "flexibilitad ofensiva" (Le-

5 También segun los anâlisis de la regulaci6n(Aboites, 1987 y Roman, 1994),
el régimen mexicano fue caracterizado como una especie de subfordismo, en el que
cohabitaban varias 16gicas, centrado en la industrializaci6n de sustituci6n de impor
taàones con un fuerte dinamisrno de las subsecciones de bienes de consumo
duradero y de la de bienes intermediarios. Este régimen debfa acudir a las impor
taciones de bienes de capital de los pafses industriales, financiadas por las exporta
àones agrlcolas y después por las petroleras.
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borgne y Lipietz, 1992), sin abandonar todos los resortes
tayloristas, sobre todo en el primer ajuste.

Los ajustes corenos analizados aquf, en contra de las
ideas comunes, no constituyeron una expresi6n de las poUti
cas de ajuste ortodoxas, aunque Corea haya firmado acuer
dos con el FMI de 1980 a 1986 y haya adoptado un ajuste para
eliminar el excedente de la cuenta corriente después de 1987.
Los instrumentos utilizados por las autoridades coreanas, en
el contexto de su red institucional y de su modo de regula
ci6n, muchas veces se alejaron de la ortodoxia dei FMI.6

AI contrario, los ajustes mexicanos acordados con el FMI

entre 1982 y 1992 se aproximaron mas a la ortodoxia de este orga
nismo financiero, sin llegar a representar su adecuaci6n per
fecta. Los dos paises intentaron adaptar las politicas de ajuste
a sus acuerdos y redes institucionales; pero México, en varias
ocasiones adapt6 sus instituciones. a dichas politicas e incluso
rompi6 asi ciertos acuerdos institucionales. La terapia de cho
que mexicana, propia de la ortodoxia de las politicas de
ajuste, no asegur6 una salida mas definitiva de la crisis.
Seglin nosotros, el ajuste mexicano fue un caso de ruptura
de formas institucionales sin la creaci6n social, performance: de
otras formas 0 acuerdos sociales. Este rompimiento podria
haber trabado la dinamizaci6n dei régimen de acumulaci6n.

~C6mo llegamos a estas conclusiones simb6lico-topogra
ficas y de caracterizaci6n de los ajustes? Presentaremos a con
tinuaci6n ocho propuestas analiticas que nos llevaron a tales
conclusiones.

LA SUPEIlIODAD MACilOECON6MlCA y SOCIAL DE LOS AJUSTES COIlEANOS

En primer lugar, simplemente, 10 que se destaca con claridad
es la superioridad de los ajustes coreanos tanto en el plan
macroecon6mico como en el de varios indicadores sociales.

li FMI, 1987 (Fondo Monetario Internacional).
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Mientras que los ajustes de Corea no fueron recesivos y,
todavia mas, mientras que la economia coreana alimentada
por la fuerte productividad mantuvo elevadas tasas de creci
miento, el primer ajuste mexicano fue evidentemente recesivo
y el segundo permiti6 apenas una recuperaci6n timida dei
crecimiento (grâficas 1 y 2). Los instrumentos de los .yustes
mexicanos golpearon e inhibieron los resortes tradicionales
deI crecimiento sin crear nuevas palancas; los instrumentos
de los ajustes coreanos cuidadosamente evitaron romper, en
un lapso considerable, con el crecimiento, y fueron utilizados
para crecer con mas estabilidad.

Dos de los objetivos considerados por los dirigentes de
estos apaises fueron la reducâcm de la inJlaciôn y dei déficit de
las finanzas PUblicas. Corea pudo rapidamente desde el pri
mer .yuste, alcanzar sus objetivos sin sacrificar el crecimien
to; en el segundo ajuste, la inflaci6n y el déficit de las
finanzas publicas retomaron fuerza, pero sin acelerarse. Ade
mas, en Corea no hubo un objetivo de mantener -costara 10

GRAFICA 1
Indicadores macroecon6micos
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GRAFlCA 2
Indicadores macroeconomicos

México (1965-1992)
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que costara- el excedente de las finanzas publicas. En Méxi
co, los drculos viciosos y fuga de capitales-devaluacion-infla
cion y peso deI servicio de la deuda publica (interna y
externa}-déficit publico, impidieron durante el primer ajuste
llegar a los fines propuestos. Incluso ciertos instrumentos de
las politicas de ajuste reforzaron la dinamica inflacionaria y
deficitaria. El ajuste fue reforzado en 1987-1988; la reduccion
de la inflacion y el objetivo deI excedente de las cuentas pu
blicas se convirtieron en centrales, y durante el segundo ajus
te, a través de politicas ortodoxas y heterodoxas, la inflacion
fue reducida fuertemente y el excedente finaciero del sec
tor publico fue logrado. Sin embargo, para alcanzar estos
objetivos, el crecimiento fue sacrificado y la sobrevaluacion
del peso anunciaba ya el regreso de los ajustes forzados y
bruscos.

En los momento mas agudos de las crisis de Corea y de
México, sus fuertes déficit de la cuenta corriente eran también
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una fuente de preocupacion fundamental. Corea planeo,
durante el primer ajuste, la eliminacion en el mediano plazo
de su déficit sin un choque brutal a las importaciones, via la
promocion de las exportaciones y el refuerzo dei ahorro
interno (sin disminuir la inversion). El excedente llego al
final dei primer ajuste y Corea utilizaria, en la segunda fase,
los nuevos fondos disponibles para desarrollar un proceso de
desendeudamiento frente al exterior, contra la opinion de algu
nos consejeros cercanos al FMI y al BM. Después de que Corea
logro ser un pais excedentario, las presiones internacionales
-mas alla de los mecanismos tradicionales por medio dei
FMI- se incrementaron para forzarla a eliminar su exceden
te. AI final de la segunda fase de nuestra investigacion, los
déficit corrientes regresaron de nuevo, pero la economia
coreana habia ya aligerado notablemente el peso de su deu
da exterior y habia alejado la posibilidad dei acoplamiento de
la restriccion financiera y de la restriccion comercial ex
ternas.

México experimento, en el contexto de la escasez de
capitales y de la crisis internacional de la deuda, el proceso
inverso y, durante su primer ajuste busco rapidamente el
excedente corriente por la via de un choque brutal a las
importaciones y de la promocion de las exportaciones manu
factureras apoyadas por el "choque competitivo". Los nuevos
fondos disponibles fueron utilizados para mantener el servi
cio de la deuda exterior, en plena renegociacion de la deuda.
Lograda una renegociacion mas importante de la deuda y
abierto el aparato productivo luego de una liberalizacion
comercial abrupta, en la segunda etapa de nuestro estudio,
la economia mexicana reencontro los déficit de la cuenta
corriente y, todavia mas, las autoridades toleraron su agudi
zacion confiadas en la llegada de los capitales extranjeros
al mercado financiero mexicano, la mayor parte invertidos
en los instrumentos a corto plazo. Al final dei segundo
periodo, México, con una deuda interna publica aligerada,
no habia disminuido sustancialmente sus obligaciones con
el exterior (si tomamos en cuenta la deuda "interna" en manos
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de extranjeros) y el déficit corriente exigia aun mas ahorro
exterior.

Sin dejar de seiialar ni los problemas deI autoritarismo
todavia presente en la sociedad coreana durante los periodos
analizados, ni los choques a los "acuerdos implicitos" de la
relaci6n salarial en el primer ajuste, los resultados sociales de
dichos ajustes fueron claramente mas exitosos en Corea que
en Mexico. Mientras que en Corea, los salarios reales directo e
indirecto (grâficas 3 y 4) aumentaron vigorosamente, sobre
todo en el segundo <yuste, en México estos salarios cayeron fuer
temente en la la primera fase para recuperarse modestamen
te durante la segunda, sin llegar a rescatar los porcentajes
perdidos. De esta manera, la participaciOn de las remunera·
ciones en el PIB de Corea super6 claramente la de México
(grâfica 5) Yla diferencia se aproxim6 a 20 puntos dei PIB, Y
el peso de los gastos sociales en relaci6n con el PIB de los dos
paises se igual6 practicamente después de la fuerte diferencia
favorable a México en 1979. En fin, si consideramos el creci-

GRAFICA3
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GRAFICA 4
Gastos sociales

Corea y México (1979-1991)
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GRAFICA 5
Remuneraci6n de los salarios / PIB
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miento, el PIB per ctipita (medido en d61ares corrientes) de
Corea cay6 solamente en 1980 y después rebas6 el de Méxi
co, el cual disminuy6 sobre todo durante la primera fase y se
recuper6 en la segunda. Si en 1979, el PIB por cabeza de
México era un poco superior a este indicador de Corea, en
1992 éste era ya un poco menos dei doble de aquel.

LA ANTICIPACIÔN 0 EL AJUSI'E IMPUESTO

En segundo lugar, üutilJue el tiempo de adopci6n de los ajustes?
El ajuste ~fue una anticipaci6n, en el contexto de un modo de
regulaci6n de posibles crisis mayores, 0 fue forzado, una
"contrainte" sin posibilidad de diferirlo 0, en cierta manera,
fue un efecto de las circunstancias?

Visto en un examen retrospectivo, el ajuste coreano fue
en cierta manera una anticipaci6n de posibles crisis internas
mayores y de restricciones externas mas graves, posibilitada
tanto por su modo de regulaci6n y su régimen de acumula
ci6n coma por una configuraci6n internacional relativamen
te favorable. El régimen de acumulaci6n coreano acusaba ya
desde fines de los afios setenta signos de deterioro, ademas
de que su modo de regulaci6n se encontraba sometido a
conflictos sociales contra el autoritarismo y, aun mas, los
incrementos en los precios dei petr61eo y de las tasas de
interés internacionales amenazaban con profundizar los pro
blemas dei modo de desarrollo. En el cuadro dei modo de
regulaci6n coreano, en el que la planificaci6n estatal tiene
un lugar determinante, las autoridades emprendieron un
ajus te antes dei tournant monetariste (Lipietz, 1986) de 1981 a
1982, y evitaron los préstamos a corto plazo; para resolver los
problemas de competitividad, la dictadura fue exacerbada e
impuso un ajuste a la relaci6n salarial.

Cuando la crisis internacional de la deuda se instal6 en
la escena, el ajuste coreano actuaba ya después de un buen
tiempo. En plena crisis de la deuda, fieles a las anticipaciones
de su planificaci6n, los responsables coreanos optaron por
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un desendeudamiento externo significativo a pesar de las
eva1uaciones sobre los mârgenes de endeudamiento todavfa
significativos de la economfa coreana. Las autoridades corea
nas, acusadas inc1uso de estar obsesionadas en aligerar la
dependencia financiera, querfan evitar una posible crisis
financiera engarzada con otras crisis. En efeeto, entre 1987 y
1988 la crisis polftica (los limites de la dictadura) y los
conflictos comerciales con Estados Unidos se desencadena
ron. La apertura comercia1 y el retorno dei déflcit corriente
se reencontraron asf con una estructura financiera menos
débil. Corea pudo asf evitar confrontarse a una crisis finan
ciera encadenada a estas otras crisis.

AI contrario, el ajuste mexicano fue un hecho que no podia
retrasarse mas a causa sobre todo de las debilido.des dei modo de
desaTTollo y también debido a una especie de imposiciOn de la
configuraci6n internacional. La crisis era de ta1 amplitud, en
el contexto de la restricci6n exterior propia a su régimen de
acumulacion, que fue necesario un ajuste después de la cafda
de los precios deI petr61eo (fuerte dependencia a un solo
producto de exportaci6n) y deI periodo de la alza en las tasas
de interés (fuerte peso de la deuda externa y de su servicio).
La urgencia deI ajuste -e!cmi1?, es otra discusi6n- era un
handicap porque exigia acciones bajo presi6n, no siempre las
mas apropiadas (como 10 mostrarfa también el casa de 1994).

En agosto de 1982, la capacidad de servir a la deuda se
habfa agotado; la fuga de capitales y el déficit corriente eran
importantes; la devaluaci6n se agudizaba, el crecimiento y la
productividad se desinflaban. Los créditos a corto plazo,
contratados poco antes de la crisis de 1982, debfan ser paga
dos, 10 mismo que las muy elevadas tasas de interés. Las
autoridades se encontraban asf frente al fait accompli y eligie
ron el choque competitivo y el choque a las importaciones
coma los medios, respectivamente, de cambio de régimen de
acumulacion hacia un régimen industria1-exportador y de
liberacion de un excedente corriente para mantener el servi·
cio de la deuda.
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ENCADINAMlINTO 0 CONTRADICCl6N DI LOS INSTRUMINTOS

DI AJUSTE unUZADOS

En tercer lugar, icualfue el encadenamiento (corto plaz.o, media
no plazo, largo plazo) dei ajuste? Los instrumentos utilizados
~favorecieron el engarce de los diferentes niveles de objeti
vos? Los instrumentos utilizados ~no provocaron efectos con
tradictorios?

Como 10 muestran bien Hillcoat y Lanzarotti, el ajuste
coreano engarz6 correctemente el corto y el largo plazos. De
entrada, en el primer ajuste, eI objetivo era la estabilizacion,
ciertamente, pero también la continuidad dei proceso de
cambio de una insercion internacional centrada en las expor
taciones de la industria ligera hacia otra centrada en las
exportaciones "pesadas".7 Es decir, antes deI primer ajuste,
Corea habia planificado este cambio estructural e invertido
fuertemente para lograr esta nueva insercion; inc1uso esta
fuerte inversion habla generado problemas de inestabilidad.
Sin embargo, durante este primer ajuste, la economia corea
na pudo utilizar una capacidad instalada muy importante
para reforzar sus exportaciones y para sostener el crecimien
to; logro reforzar una dinamica de productividad significati
va sin exigir una caida de los salarios reales para mejorar la
competitividad.

Durante eI segundo ajuste, presionada la economia co
reana a absorber su excedente de cuenta corriente, la deman
da interior, en el cuadro de las poderosas alzas salariales
reales, sostendra el crecimiento, e incluso la tasa de extraver
sion de Corea disminuira (véase la grâfica 6). El objetivo deI
ajuste esta vez de nuevo no ira contra las tendencias deI
régimen de acumulacion, porque, también contra las ideas
comunmente trasmitidas, eI crecimiento de Corea no depen
de solamente deI comercio exterior.

7 En el uso coreano, estas indusuias incluyen a las ramas deI pape~ qufrnica y
productos petroleros, productos metâlicos Msicos, maquinaria y equipo. Las indus
trias ligeras comprenden las ramas de alimentos y tabaco, textiles, productos de
madera, editorial y otras (Sakong, 1993).
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GIlAFICA 6
Tasa de extraversi6n

Corea (1965-1992)
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A la diferencia de Corea, un programa de cambio a largo
plazo no precedi6 a las polfticas de ajuste mexicanas; a partir
de los afios setenta, la economia mexicana buscaba varias
salidas a la crisis pero no se ofreda un nuevo plan de largo
plazo consistente, las autoridades confiaban sobre todo en el
atout petrolero. Esta vez, los objetivos de las politicas de
ajuste de México juntaron en un mismo paquete el corto y el
largo plazos. La idea ambiciosa era estabilizar râpidamente,
sostener el servicio de la deuda exterior (e interior) y, al
mismo tiempo, poner las bases deI cambio de modo de
desarrollo para recuperar las tasas de crecimiento hist6ricas
y reforzarse frente a la restricci6n externa. Para lograr todo
esto, las autoridades mexicanas decidieron romper algunas
de las antiguas instituciones (y acuerdos implicitos), ya ino
perantes segûn el anâlisis oficiaI. IEnorme tarea!

La apertura de la economia, la promoci6n de las expor·
taciones manufactureras, la reducci6n de la inflaci6n y la
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desaparici6n dei déficit de las finanzas publicas se volvieron
los objetivos centrales (y hasta obsesivas); sin embargo, el
crecimiento no llega aun a la cita y en los Ultimos anos la
restricci6n exterior se manifest6 al maximo. Las nuevas
instituciones creadas 0 los nuevos acuerdos buscados, clara·
mente, no han expresado todavfa el performance esperado.

El problema fue que, en la primera fase dei ajuste, los
instrumentos escogidos para el cambio estructural (en parti
cular la devaluaci6n) y el objetivo de sostener -costara 10 que
costara- el servicio de la deuda, se opusieron a la estabiliza·
ci6n de corto plazo (inflaci6n, déficit publico, crecimiento).
La estabilizaci6n planificada inicialmente para alcanzarse en
dos anos debi6 esperar cerca de diez. Cierto, las exportacio
nes manufactureras fueron promovidas a través dei choque
competitivo; pero los esfuerzos de estabilizaci6n tuvieron
que profundizarse.

La segunda etapa dei ajuste, sin olvidar los objetivos a
mediano y largo plazos, subray6 los de la estabilizaci6n y
logr6 reducir fuertemente la inflaci6n y alcanzar un exceden
te de las finanz~s publicas. Pero los instrumentos escogidos
(en particular el uso de la tasa de cambio -como ancla de los
precios- y la apertura comercial -coma presi6n a la mode
raci6n de la inflaci6n- minaron los margenes dei choque
competitivo y debilitaron la economfa mexicana frente a la
restricci6n exterior: el déficit de la cuenta corriente aument6
sin precedente y, de nuevo, los créditos a corto plazo fueron
la forma de financiamiento de este déficit, esta vez al interior
dei sistema financiero nacional. Ademas, los resultados a
prop6sito dei crecimiento fueron magros en el contexto de
la depresi6n salarial.

La estabiliuu:i6n 0 los cambios estructurales buscados~e enca
denaron con las l6gicas (0 instituciones) del modo de desarrollo?
iSignifu;6 el ajuste una terapia de choque sin tomar en cuenta a las
instituciones del modo de desarrollo? ~No rompi6 la poHtica de
ajuste con las 16gicas (0 con las instituciones) dei modo de
desarrollo? Si las fractur6, ~favoreci6 la creaci6n de nuevas
16gicas (0 instituciones) eficientes? En nuestra investigaci6n,
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analizamos estas cuestiones a propésito de diversas fonnas
de regulacion8 y en relaci6n al paradigma tecnologico.9 Vea
mos los resultados (conclusiones cuatro a ocho).

EL AJUSTE Y EL ROL DEL EsrADO

En cuarto lugar, ~cutil fue la relacion entre el ajuste y el rol del
Estado en la regulacion coreana yen la mexicana? Œue disminui
da significativamente la intervenci6n dei Estado 0 el roI
tradicional de los Estados coreano y mexicano en la regula
ci6n economica fue sostenido 0 incluso reforzado?

Para empezar, los ajustes coreanos no se sometieron a la
regla de las polfticas de ajuste ortodoxas en cuanto a la inter
venci6n deI Estado. Durante el periodo analizado, dichas
poHticas trataban de modificar la forma de la intervencion deI
Estado, pero el caracter imperativo de ésta y la planificacion
estatal se mantuvieron. El rasgo de "reciprocidad incomple
ta" 10 de la relacion Estado<apital no desapareci6 deI todo en
la regulaci6n coreana. El Estado sigue utilizando el arma
estratégica deI crédito dirigido, de la polftica industrial y de
las decisiones dirigidas a los problemas centrales.

En sintesis, aunque Corea haya vivido -y experimenta
aun- una recomposicion de fuerzas sociales, el peso deI
Estado en las decisiones economicas yen la planificacion era

8 El modo de regulaci6n es el conjunto de formas institucionales (creaci6n de
la moneda, relaci6n salarial, fOrmas de competencia, forma de intervenci6n dei
Estado y modalidades de adhesi6n al sistema intemacional) que sostendrâ el
régimen de acumulaci6n (Boyer, 1986). SegUn Lipietz (1986), para que un esquema
de acumulaci6n se realice y se reproduzca duraderamente, hace falta que formas
institucionales, procedimientos. hâbitos, actlien como fuerzas coercitivas 0 incita
doras y conduzcan a los agentes privados a conformarse con tal esquema. Estas
formas instituciomUes son las reglas deijuego explicitas, codificadas par hâbito, por
acuerdos, en el marco de una correlaci6n de fuerzas dada.

9 El paradigma tecnol6gico se defme coma los principios generales de organi
zaci6n dei trabajo y de uso de las técnicas, en el sena de las frrmas y entre empresas
(formas de divisi6n dei trabajo) (Lipieu, 1989 y Leborgne y Lipieu, 1987).

la Es decïr, la garantfa de la validaci6n de la producci6n, el apoyo a los
inversionistas ~eleccionados y la amenaza en caso de no seguimiento de las direc~
ces estataJes (Sakong, 199~).
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todavfa detenninante al final de nuestro segundo periodo.
Sin embargo, los chaebols11 exigfan cada vez mas ser conside
rados como verdaderos socios, el sector militar confirmaba
su dec1ive y el Estado dejaba de utilizar ciertos instrumentos
(por ejemplo, los tratamientos fiscales preferenciales).

Por otra parte, los gastos publicos reales no disminuye
ron en Corea; éstos continuaronjugando un roI antidclico para
sostener el crecimiento y la privatizaci6n -salvo los bancos
no fue un proceso significativo deI ajuste. Las erogaciones
sociales aumentaron significativemente y las instituciones de
seguridad social se desarrollaron de manera importante.

Por 10 que se refiere al caso mexicano, la reevaluacion de
la intervenci6n deI Estado es ambivalente. De un lado, en la
tradici6n de la regulaci6n mexicana, los ajustes fueron pro
piciados por las potencialidades deI Estado y, especialmente,
por el refuerzo deI presidencialismo (en el marco de una
democratizacion retrasada) durante la segunda fase. Subra
yamos la imposicion deI ajuste a los sindicatos, la imposici6n
de la liberalizaci6n comercial a los industriales y la polftica
de los pactos, concertadas las tres con los grandes grupos
privados y los sectores fmanciero y exportador.

Pero, seg11n la ortodoxia de las polfticas de ajuste, el roI
importante deI Estado mexicano como inversionista, palanca
central deI crecimiento, fue profundamente afectado y la
participaci6n publica en la inversion total disminuy6 fuerte
mente (grâficas 7 y 8). Al inicio, las razones invocadas fueron
las deI saneamiento de las finanzas publicas; después, la
reducci6n deI peso economico deI Estado y la instauracion
de una nueva dinamica deI crecimiento sostenida por el
sector privado. Mas, la significativa dinâmica reencontrada
de la inversion privada, fue insuficiente para sostener el
crecimiento.

Il Conjunto de empresas, con las m1s variadas actividades econ6micas, pro
piedad de un invenionista 0 de una familia.
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Otros aspectos deI .yuste mexicano -cercanos la mayor
parte a la ortodoxia de las polfticas de .yust~ en cuanto al
roI deI Estado, fueron la disminuci6n de sus gastos progra
mables incluso en un contexto de recesi6n, la fuerte privati
zaci6n de empresas industriales, financieras, mineras y de las
comunicaciones (grâfica 9), y la disminuci6n de los créditos
dirigidos sobre todo durante la segunda etapa deI ajuste.
Ademâs, en la primera fase, los gastos sociales disminuyeron
fuertemente y después, en la segunda, aumentaron pero sin
recuperar el retardo acumulado en aquella.

En sfntesis, tanto el saneamiento de las fmanzas publicas
(entendido coma el excedente financiero publico) coma la
reducci6n deI peso economico deI Estado, fueron algunas de
las prioridades fundamentales deI ajuste. En toma a esto, la
muy fuerte reduccion de los gastos en intereses alcanzada
explic6 una parte significativa de la reduccion y después la
eliminacion deI déficit publico.

GRAFICA 9
Empresas publicas
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En este contexto, 10 mismo que en el casa coreano, los
grandes grupos privados, el sector fmanciero y el sector ex
portador demandan al Estado ser considerados como verda
deros sodos. Excepto que, en el casa mexicano, los hombres
de negocios mas fuertes tienen dos instrumentos poderosos
de presi6n: la moneda (fuga de capitales) y el crédito al
Estado (tensi6n sobre las tasas de interés). Los lazos entre
estos sectores y, sobre todo, el presidente (y su gabinete
econ6mico) fue reforzado durante la segunda parte dei ajus
te, 10 que permiti6 el control deI tipo de cambio.

LA REGULACl6N MONETARIA Y EL AJUSTE

En quinto lugar, icutJl fue la relaci6n entre el ajuste y la re
gulacion monetaria de las economias coreana y mexicana? Œue
alimentado el ciTcuito de la confianza, en particular la "anteva
lidaci6n",12 0 fue roto a modo de politica restrictiva? Œue
sufidente el aborro interno para financiar la inversi6n exigi
da 0, dada la insuficiencia, la economfa tuvo que acudir al
aborro externo 0 incluso la inversi6n tuvo que ser disminui
da? ~Los agregados monetarios fueron restringidos 0 manifes
taron una polîtica expansiva? ~Cuâl fue, en este cuadro, el roI
de la polîtica de cambio?

En una economia con el habitus de la "restricci6n presu
puestaria suave",13 los ajustes coreanos no incitaron ni un
choque monetario, ni un choque 0 disminud6n al crédito
bancario, ni la eliminaci6n de une de los instrumentos privi
legiados de polîtica industrial, el crédito "dirigido" por el

12 Para Lipietz (1986), la antevalidaci6n es el reconocimiento Il priori, que los
bancos hacen al otorgar un cr~to, de la validez social de un trabajo desarrollado
de manera privada. El c~to ser' ad un juicio de los bancos, una anticipaci6n,
acerca dei trabajo.apoyado: bte ser' validado.

15 Lipietz (198!!), toma este concepto de]. Komai, economista hlingaro. En la
restricci6n presupuestaria dura, sin crédito, 1610 se puede gastar el dinero que se
tiene y si se invierte de manera equivocada es la catâstrofe; en la restricci6n
presupuestaria suave el problema ser' e~contrar los medios de producci6n y la
fuerza de trabajo porque el dinero se encontrar' siempre y si hubiera pérdidas el
Estado pagarfa.
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Estado. En general, la "antevalidaci6n" fue mas juiciosa que
durante la era Park, y la expansi6n monetaria (M2) fue frena
da (ralentie) sin cuestionar el proceso de crecimiento. Asf, los
sectores elegidos por el Estado encontraron al1n el crédito.

La "antevalidaci6n" (y circuito de la confianza) fue asegu
rada en Corea por la expansi6n (también ralentie) deI crédito
doméstico y, en el primer ajuste, por la expansi6n también
deI crédito externo; en el segundo periodo, la economia se
inclina hacia una regulaci6n bancaria, mas que todo, nacio
nal. En este circuito, el peso de los créditos dirigidos aumen
t6 durante esta segunda etapa.

Aunque el debate se intensific6 y aunque la mayor parte
de las tasas de interés preferenciales hayan sido eliminadas,
las autoridades coreanas se mostraron reticentes a dejar este
instrumento de poHtica industrial; el crédito dirigido (véase
la grafica 10). De esta manera, si nosotros ailadimos el
control sobre el banco central y la lenta liberalizaci6n de las
tasas de interés, el Estado mantuvo una fuerza determinante

GIlAFICA 10
Peso de los créditos dirigidos
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en el sistema fmanciero, a pesar de la privatizaci6n bancaria
y deI proyecto de liberalizaci6n financiera. Sin embargo, la
creciente importancia de los chaebols en las instituciones
fmancieras no bancarias, demostr6 que la liberalizacion fi·
nanciera los favoreci6.

Al inicio deI ajuste, Corea tuvo que recurrir significativa
mente al ahorro externo para sostener las tasas elevadas de
inversion (superiores a 30% deI pœ) y para reforzar el circuito
de la confianza. Mas, para evitar esta dependencia deI ahorro
externo, las autoridades, alarmadas, incitaron fuertemente el
ahorro doméstico (bancario y no bancario) sin disminuir la
inversion e inc1uso aumentandola; Corea llegarfa a ser de esta
manera un pais de alto nive! de ahorro y excedentario. Des
pués de 1990, en el cuadro deI ajuste para un pais con
excedente corriente, la inversion rebasara otra vez al ahorro
doméstico yla economfa debera de nuevo acudir al expedien
te deI ahorro exterior (en el contexto de la disminuci6n deI
peso de la deuda exterior: en 1990, 13% deI pœ).

Con la eliminaci6n de varios subsidios a las exportacio
nes, la poli'tica de cambio, vfa la devaluacion deI won se
volvera un factor de incitaci6n a las exportaciones y un
mecanismo regulador frente a los déficits comerciales. ESta
poli'tica fue sostenida en general, salvo de 1987 a 1989 cuando
el won fue revaluado en el marco de las presiones internacio
nales y de las polfticas para eIiminar el excedente comercial
de esos anos.

La polftica monetaria deI cYuste mexicano, al contrario
de las pollticas coreanas, subray6 el choque al crédito, una
polftica monetaria y financiera "ortodoxa" para reducir la
inflacion; 10 que hemos calificado de rechazo a la "antevali
daci6n" con los resultados recesivos que se conocen. El
"circuito de la confianza" fue asf cortado. Sobre todo en la
primera fase deI ajuste, cuando los agregados monetarios
(Ml t M%) cayeron, el recurso al crédito doméstico fue frena·
do y, ademâs, el sector publico capt6 la mayor parte deI
crédito doméstico para pagar eI servicio de la deuda interior



508 IlESTRUCIURACIÔN. COMPIlTIlVIDAD y PRODUCTIVIDAD ECONÔMlCA

y exterior; de tal forma que el sector privado experimento
una especie de "restriccion presupuestaria dura".

En la segunda etapa, a pesar de la expansion monetaria,
de nuevo disminuy6 el crédito doméstico a causa de la
"politica prudente de crédito"; sin embargo, durante esta
etapa, una parte importante de éste fue dirigida al sector
privado después dei saneamiento de las finanzas publicas, 10
que permitio el aumento de la inversion privada.

Por otra parte, el objetivo de acudir al crédito bancario
exterior en general fue mantener el servicio de la deuda
exterior mas que sostener el crecimiento.

El crédito (dirigido) de los bancos de desarrollo fue
aumentado en 1985 y 1987, en el contexto de la caida dei
crecimiento; pero, en general, este tipo de crédito fue fuer
temente disminuido, especialmente durante la segunda fase
dei éYuste. El Estado via asi debilitarse notablemente un instru
mento de reactivacion (véase la grâfica Il).

GRAFfCA Il
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Sin una "antevalidacion" dinâmica, la inversi6n cay6 de
manera importante en el primer ajuste. El ahorro interno
(apenas superior a 20% deI PŒ), a pesar de la fuga de capita
les, fue suficiente para financiar esta débil inversion (menos
de 20% deI PIB). Con la recuperaci6n deI dinamismo de la
inversi6n privada durante el segundo ajuste y la debilidad deI
ahorro interno (por abajo de 20% deI PIB), la economfa debi6
acudir al ahorro externo esta vez a través de las inversiones
de portafolio; las obligaciones con el exterior -deuda rene
gociada e inversiones extranjeras en el mercado financiero
mexicano- mantuvieron asi un peso significativo (aproxima
damente 40% deI pm). Las politicas de impulso al ahorro
bancario y no bancario fueron, de esta forma, insuficientes.

La polftica de cambio en el primer periodo de ajuste, a
través de la subvaluacion dei peso, se volvio un factor de
incitacion de las exportaciones manufactureras y de protec
cion comercial en el contexto deI excedente comercial. Se
trata de una expresion deI "choque competitivo". Mas, du
rante la segunda fase, y esta vez en el marco deI regreso deI
déficit comercial, la politica de cambio via la politica de apre
ciacion se convirti6 en un factor de apertura comercial y de
control de la inflacion, con los riesgos de sobrevaluacion deI
peso y de recaida en los ajustes bruscos.

EL AJUSI'E Y LA INSERCI6N INTERNACIONAL

En sexto lugar, ~cuâl fue la relaciôn entre el ajuste y la inserciôn
internaâonal de las economias coreana y mexicana? ~Incito el
ajuste una nueva inserci6n internacional? Mediante cmiles
politicas? 0 ~se encaden6 el ajuste con las tendencias deI
antiguo modo de regulaci6n y con los antiguos proyectos?

En el caso coreano, el ajuste se encadeno claramente con
las tendencias de la inserci6n internacional. La economia
coreana, fuertemente integrada al mercado internacional,
tenia ya durante los mos setenta, una tasa de extraversi6n
proxima a 50% deI PŒ. En la primera fase deI ajuste, esta
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extraversion fue reforzada notablemente en una configura
cion intemacional favorable (las famosas tres "bendiciones"); y
en la segunda, dado el dinamismo de lademandainterna, aqué
lia disminuyo, y en 1992 se acerco de nuevo a 50 por ciento.

Sin embargo, esta integracion no significo, aun en los
ajustes, una apertura comercial rapida y sin discriminacion.
A pesar de la relativa aceleracion de la apertura comercial
bajo la presion internacional (los rubros liberados de los
permisos de importacion pasaron de 67.6% en 1979 a 97.2%
en 1991), Corea mantuvo su estrategia de apertura lenta:
después de 25 allOS de ingreso al GATf, llego a este indice de
liberalizacion de las importaciones proximo a 100%. De esta
manera, la apertura no rompera con la industria local, la cual
tendra mas tiempo que la industria mexicana para adaptarse
a la competitividad.

Corea habia emprendido, antes de los ajustes de nuestra
investigacion, un proyecto de insercion internacional por el
camino de la promocion de las exportaciones manufacture
ras "pesadas". Los ajustes, un "choque productivista", ven
dran a apuntalar este proyecto en el contexto de fuertes alzas
salariales y de la productividad. Corea podrâ asi afrontar los
problemas de competitividad; pero, al final de la segunda
fase, la cuesùon estaba otra vez sobre el tapete a causa dei
resurgimiento de estos problemas con los principales compe
tidores de la region asiatica.

La integracion de Corea al mercado internacional, antes
y durante el ajuste, se dia por las ligas comerciales y tecnolo
gicas con varios pafses, sobre todo con Estados Unidos y
Japon: un poco mas de 50% dei comercio coreano que era
asegurado por los Estados Unidos (primer comprador de
Corea) y deJapon (primer vendedor de Corea); al final de la
segunda etapa, Corea ataco otros mercados, y en particular
el asiatico (sin incluir a Japon), llego a ser también muy
significativo e incluso rebaso coma comprador de las expor
taciones coreanas a Estados Unidos.

Sin embargo, el recurso de Corea a las importaciones de
tecnologia sobre todo de Estados Unidos y después deJapon
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es mas fuerte: 80% de éstas provenian de ambos pafses
durante la segunda fase dei ajuste, y la mayor parte era diri
gida hacia las industrias de punta coreanas. Ademas, en este
periodo de los ajustes, Corea continuo recurriendo significa
tivamente a las importaciones de bienes de capital (aproxi
madamente un tercio de la FBCF, en el segundo ajuste, fue
asegurado via las importaciones), pero de manera menos
fuerte que México y en una tendencia a la baja durante este
segundo periodo, hasta llegar a menos de 30% de la FBCF en
1991.

En cuanto a México, los ajustes trataron de cambiar radi
calmente la inserci6n internacional de la economia nacional.
Se trataba de uno de los objetivos mas importantes a media
no y a largo plazos. La economia cerrada debia convertirse
en abierta; una economia dependiente de las exportaciones
de petr61eo debia volverse exportadora de bienes manufac
turados. En efecto, la tasa de extraversi6n aument6 para
llegar a representar casi un cuarto dei PIB sin "maquiladoras"
y cerca de un tercio con "maquiladoras".

Esta integraci6n fue promovida a través de la apertura
comercial nipida (politica de choque y, ademas, impuesta) y
de la promoci6n a las exportaciones manufactureras. Asi, de
ser una economia cerrada (la cual habia tratado de abrirse
en 1979-1981 y habia incrementado sus exportaciones/PIB

por el petr61eo), el aparato productivo debera acostumbrar
se rapidamente a la competencia de las importaciones aun
que las devaluaciones de la primera fase dei ajuste hayan
jugado el roI de protecci6n. Para llegar al mismo porcentaje
de apertura que el de Corea en 1991, bastaron solamente
ocho anos después dei refuerzo de la apertura comercial
(1985) y deI inicio de las negociaciones para entrar al GAlT.

Al comenzar el ajuste, los rubros liberados eran 0; en 1992,
98.4%. El boom de las importaciones fue notable y la industria
local resinti6 fuertemente esta politica. El déficit comercial
aument6 sin comparaci6n con varios decenios, en el segun
do ajuste, 10 que plante6 la pregunta acerca de su financia-
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miento; la respuesta: el recurso a la inversi6n extranjera de
portafolio y sus riesgos.

Una nueva inserci6n internacional de la economfa mexi
cana se asegur6 a través de las exportaciones manufactureras
de algunas ramas "pesadas" (en el sentido coreano) y el dina
mismo de las exportaciones de las "maquiladoras". El cam
bio de la estructura de las exportaciones fue logrado y al
final dei segundo ajuste las exportaciones manufactureras
representaron ya mas de 60% deI total (sin "maquiladoras",
y 77% con "maquiladoras"). Durante los ajustes, una tenden
da de las exportaciones manufactureras se confirm6: el
reforzamiento de las exportaciones relacionadas con las ra
mas maquinaria~quipo y quimica-plâstica (60% deI total).
Esta integraci6n fue promovida por las fuertes devaluadones
de 1982-1988 y por los "choques competitivos" al salario.

La economia mexicana, durante los ajustes, se integr6
aun mas con la economfa de los Estados Unidos a causa de
la firma deI n.e y de los flujos comerciales: casi dos tercios
dei comercio mexicano se dio con Estados Unidos. La inte
graci6n internacional de Corea se mostr6 asi mediante un
comercio mas diversificado que el mexicano, y al fin, esta
nueva inserci6n no signific6 una reducci6n deI uso de bienes
de capital comprados en el exterior (estas importaciones
representaron mas de 40% de la FBCF en 1991, frente a 28%
de Corea). Con la polftica de apreciaci6n deI peso (segundo
ajuste) y la apertura comercial, las importaciones de estos
bienes aumentaron mas fuertemente que la producci6n inter
na. La falta de creaci6n de tecnologia continuarâ asi, como
una caracteristica de la inserci6n internacional de la econo
mia mexicana, ratificada ademâs por el infimo gasto en
dencia y tecnologia.

EL AJUSTE Y LA IU'.LACl6N SALAIlIAL

En séptimo lugar, i.cufil fue la relacion entre el ajuste y la
forma salarial COTeana y mexicana? Los acuerdos implicitos (0
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explicitos) de la relaci6n salarial ~fueron renovados 0 simple
mente adaptados? 0 ~fueron estos acuerdos practicamente
eliminados 0 cuestionados por una politica de choque? Si
fueron debilitados, ~fa.cilitaron la creaci6n de nuevos acuer
dos?

La respuesta por 10 que respecta a la relaci6n salarial
coreana no es uniforme. Después de las crisis huelguistas de
1980, y sobre todo de 1987-1989, el bloque hegem6nicoduda
a prop6sito de las readaptaciones necesarias a realizar en los
acuerdos sociales. Los limites de las reacciones tayloristas de
la relaci6n salarial fueron evidentes y, en todo caso, la fron·
tera entre los dos ajustes debe ser subrayada. La primera
reacci6n fue la tradicional: el recurso al autoritarismo para
resolver la crisis de la competitividad y dei régimen de
acumulaci6n; la segunda fue menos tajante, sometido el
bloque hegem6nico a las presiones sindicales y a las presio
nes por la democratizacion: el autoritarismo se mantuvo,
pero mezelado con los procesos de apertura y de desarrollo
de las instituciones fordistas.

El "choque productivista" de la primera etapa dei ajuste
bajo el refuerzo de la dictadura, golpe610s acuerdos 0 pactos
implicitos14 y prepar6 una crisis sin precedente de la relaci6n
salarial: el aumento al salario real fue frenado (e incluso
hubo disminuci6n en 1981-1982). La saiarizaci6n fue frena
da, el desempleo aument6 en 1980-1983 por primera vez
después de veinte aiios; las condiciones de trabajo -ya de por
si penosas- se deterioraron, especialmente para las mujeres
(aumento de la jornada semanal de trabajo, de la tasa de
rotaci6n, alto a la mejora de las condiciones de seguridad dei
trabajo). Y la codificaci6n de la relaci6n salarial se hizo a11n
mas restrictiva para los sindicatos y el corporativismo "exclu
yente" fue apuntalado a través de una mayor ingerencia
estatal en la vida sindical.

14 Éstos suponfan una especie de intercambio: control sindica1 y autoritarismo,
pero fuertes aumentos dei salario real y de la sa1arizaci6n.
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Sin embargo, no todas las puertas fueron cerradas. En
este cuadro restrictivo, el salario indirecto aumento y el
incremento dei consumo de bienes duraderos fue ofrecido a
los asalariados.

Este choque condujo a la crisis abierta de la relacion
salarial en 1987 y 1989, mezclada con la lucha por la la
democratizacion. Bajo la presion sindical, el segundo ajuste,
en el contexto de la demanda interna reforzada, significo el
regreso de los acuerdos implicitos: muy fuerte aumento al
salario real, profundizacion de la salarizacion (cerca ya de
60% de la poblacion ocupada en 1991), mejoramiento desi
guai de las condiciones de trabajo (disminucion de cinco
horas de la jornada semanal de trabajo y de la tasa de
rotacion, aunque la tasa de accidentes industriales mortales
se haya estancado y lajornada semanal sea todavia muy larga
en las pequeflas empresas). Ademas, la transformacion de la
norma de consumo, hacia las normas "fordistas", se confir
mo; el desarrollo de las instituciones fordistas salariales y de
seguridad social avanzaron (instauracion del sistema dei sa
lario minimo, extension de la cobertura de los sistemas de
seguridad social-seguro contra accidentes, seguro de enfer
medad y retiro- y preparacion del seguro dei desempleo), y
el salario indirecto se mantuvo a la alza.

Sin embargo, la codificacion de la relacion salarial per
manece atm en el caracter restrictivo y, segun nosotros, se
situaria exactamente antes de la puerta de entrada dei for
dismo: el bloque hegemonico no reconoce todavia, entera
mente, a los sindicatos como interlocutores validos y como
representantes de los intereses legitimos para negociar abier
tamente la mejora de la competitividad y de la productivi
dad. A pesar de los cambios legales y sobre todo de la
posibilidad también legal de abrir sindicatos en las pequeflas
empresas, el derecho de organizacion sindical, la negocia
cion colectiva y el derecho de huelga quedaron aun limita
dos. Las posibilidades de intervencion de las autoridades en
la organizacion interna de los sindicatos se mantuvieron.
Varios de los aspectos de la relacion salarial estan aun en
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cuestion: ~como negociar, por una parte, la profundizaci6n
de la democratizacion sindical y, por la otra, el apoyo a la
competitividad y a la dinamica de la productividad?

La relacion salarial semifordista mexicana estaba ya en
crisis y las politicas de ajuste, asociadas a los métodos de
choque, la agudizaron sin crear nuevos acuerdos sociales
solidos. El pacto "implicito"15 fue seriamente socavado. La
imposicion de las politicas de ajuste en 10 que se refiere a la
relacion salarial se asemeja sobre todo a las dinâmicas neo
tayloristas; el intercambio ofrecido a los trabajadores fue
solamente mantener el empleo en medio de las condiciones
recesivas y durante el segundo .yuste se da la recuperacion
deI salario indirecto y el débil aumento de los salarios reales
directos.

El "choque competitivo" deI primer ajuste fue muy signi
ficativo e inauguro explicitamente un nuevo método de for
macion salarial: el salario nominal deberia ser fyado de
acuerdo con la inflacion esperada (y no con la inflacion
pasada). El salario real, directo e indirecto, cayo fuertemente;
la salarizacion fue frenada y el empleo manufacturero dismi
nuyo. Durante el segundo ajuste, la salarizacion continuo a
la baja (en 1991, 55.3% de la poblacion ocupada) y la crea
cion de empleos freno, pero el salario real indirecto aumento
y el salario real directo de las manufacturas aumento apenas
débilmente; signo de la segmentacion y de la polarizacion deI
aparato productivo, el salario real minimo se mantuvo fuer
temente a la baja.

Durante las dos fases deI ajuste, las autoridades impusie
ron, en los hechos, una nueva codificacion de la relacion sala
rial. En el marco de una crisis de la representacion sindical
corporativa, la intervencion deI Estado en la vida sindical y
en los conflictos deI trabajo fue fortalecida (por ejemplo, la
obligacion reforzada dei registro de los comités directivos

15 El cualligaba la cooperaci6n dei asalariado a la consecuci6n de ventajas
coma el aumento dei saiario real, de la saiarizaci6n y dei desarrollo de los contratos
colectivos, a través de la organizaci6n corporativa.
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sindicales, la utilizacion recurrente de la dec1aracion de las
huelgas coma "inexistentes" y la imposidon de las "concerta
dones" para resolver los conflictos deI trabajo).

Una de las cuestiones fundamentales de la relacion sala
rial mexicana al final dei segundo ajuste, es coma lograr la
creadon social de nuevos acuerdos en un contexto de impo
siciones. Parece que, al menos un sector de los trabajadores
rehusaron el "choque competitivo" y la neotaylorizacion a
través de la salida dei empleo asalariado hacia el autoempleo.

EL AJUSTE Y EL PARADIGMA TECNOL6GICO

En octavo lugar, i.cutil fue la relacion entre el ajuste y el paradig
ma tecnologico coreano y el mexicano?~Qué tipo de compromiso
favorece el ajuste: aquél dei contrato de trabajo rigido 0 aquél
de la flexibilizacion? ~Qué tipo de implicacion favorece el
ajuste: la individual 0 la colectiva? 0 ~favorece el ajuste la
polarizacion de las tareas y la no implicacion?

El primer ajuste coreano, en el marco deI "choque pro
ductivista", favorecio c1aramente el refuerzo deI neotayloris
mo deI paradigma tecnologico: una mayor flexibilidad deI
empleo y dei salario; las invitaciones a la implicacion de los
trab<9adores, inc1uso de un mlc1eo estable de las empresas
habituado al paternalismo, fueron debilitadas; una reduc
cion de la importancia de la formacion profesional y de las
ventajas salariales para los estratos de trabajadores mas cali
ficados; los mecanismos de negociacion, a través de los
sindicatos y de los Consejos de los Trabajadores y de Direc
don, fueron también fuertemente debilitados.

Pero el segundo ajuste favorecio la limitacion de los
aspectos autoritarios y de la flexibilizacion dei empleo y deI
salario; ademas, incito a la renovacion de las invitaciones
para el compromiso de los trabajadores mediante el aumento
de la oferta de formacion, deI refuerzo a los mecanismos de
negociacion (fuerte aumento dei numero de sindicatos y de
los Consejos de los Trabajadores y de Direccion) y de la
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oferta de mas ventajas 0 contrapartidas salariales de las
grandes empresas.

Al final de esta segunda fase, encontramos los siguientes
elementos entrecruzados en el paradigma tecnol6gico corea·
no: de un lado, las invitaciones a la participaci6n (también
incluyendo ciertos aspectos posüordistas limitados) y de sus
contrapartidas para los trabajadores y, deI otro, el neotaylo
rismo, sobre todo para las mujeres y para los trabajadores
menos calificados.

La evolucion deI paradigma tecnol6gico de México nos
parece mas contrastada. La consigna: a la modernizacion via
la flexibilizacion de los antiguos contratos rigidos de trabajo,
los contratos de la "Revolucion Mexicana". Ademas, este
proyecto fue puesto en marcha sin buscar activamente la par
ticipacion de los trabajadores en la lucha por mejorar la
productividad y por apuntalar la competividad. En la prime
ra fase dei ajuste, sobre todo, la flexibilidad salarial fue
impuesta; en la segunda, fue completada por una flexibiliza
cion defensiva de los contratos de trabajo, y cimentada por
su caracter unilateral e incluso autoritario, para asegurar la
nueva insercion internacional de la economia mexicana. Mé
xico se sumergio asi en el neotaylorismo.

A pesar tanto de la rerorica japonizante de las nuevas
relaciones profesionales coma de la firma, bajo los mecanis
mos corporativos, de un Acuerdo Nacional para el Mejora
miento de la Productividad y de la Calidad, las invitaciones
a la participacion de los trabajadores fueron débiles. Segun
algunos investigadores, las innovaciones organizacionales
serian restringidas a taylorizar la producci6n, a polarizar
pues las tareas, sin buscar la participacion responsable de los
operadores. Pero el desarrollo de las exportaciones de las
industrias de tecnologfa mas avanzada y una mayor participa
cion en la estructura deI empleo manufacturero de los traba
jadores mas calificados estarian en contradicci6n con este
paradigma neotaylorista.
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COMPETITIVIDAD DEL SUBDESARROLLO
y FLEXIBILIDAD DEL TRABA]O

EN EL NORTE DE MÉXICO

JAIME MARQUES-PEREIRA*

REsTRUClURACI6N PRODUCfIVA, TERRITORIO y DESARROLLO

A menudo, al importante crecimiento economico que expe
rimento el norte de México desde fines de la década de los
afios setenta, se le percibe coma una anticipacion de un nue
vo cic10 de desarrollo que permitiria regular la economia con
base, sobre todo, en las fuerzas deI mercado. Por ello la trans
formacion de esta economia regional, inducida por la inver
sion extranjera bajo el régimen de zona franca, es vista, en
esta perspectiva, como la prenda de una reactivacion econ6
mica durable derivada de las exportaciones -que abriria una
nueva via de desarrollo en América Latina-, y entonces
como una demostracion de la validez de la reforma economi
ca instaurada por la presion deI FMI desde hace un decenio.

Este desarrollo regional, que ha promovido la muy râpida
multiplicacion de fâbricas de ensamblado de partes impor
tadas -las maquiladoras-1 mantiene un c1ima de coopera-

• IHEAL, Paris.
1 Tradicionalmente, la expresi6n "maquilarw significa subcontratar. Por exten

si6n, designa hoy el régimen jurldico de exenci6n de impuestos de importaci6n que
pueden obtener las empresas exportadoras. Las maquiladoras constituyen un sector
muy heterogéneo, ya sea por el tamafio. el tipo de actividad 0 por la c1ase de
empresa. que va dei simple taller de ensamblado a la fabricaci6n completa 0 parcial
de bienes por parte de subsidiarias de multinacionales. Para obtener un panorama,
véase la revista Frontno Nurte 0 Sklair, L. (1993).
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cion entre agentes economicos, a menudo invocado por la
élite local (pero también por los investigadores) coma rasgo
caracteristico de este territorio cuyo espiritu de empresa
shumpeteriano acarrearia esta famosa atmosfera propia de
los distritos industriales marshallianos. Sin duda, la identi
dad regional, tradicionalmente solida en el norte de México,
no es independiente deI auge economico que hoy se observa
ahi en el contexto de la globalizacion. En tal sentido, este
territorio fronterizo, en otros tiempos dirigido esencialmen
te a las actividades primarias y que se ha transformado
rapidamente en unD de los principales polos industriales deI
pais, evoca las "regiones que progresan", que muchos anâlisis
plantean coma campo de reflexion en toma a las nuevas vias
deI crecimiento en una economia abierta.

A priori, la historia de la region y, mas aun, sus trayecto
rias economica ypolitica actuales parecen acreditar esta linea
de investigacion, que a la fecha se ha explorado poco en los
paises deI sur. La victoria de la oposicion liberal en varias
ciudades y en dos estados deI norte es un reflejo deI peso que
han adquirido, en las élites politicas y administrativas, los
promotores locales de las maquiladoras y los nuevos empre
sarios que no temen competir con el extranjero. Por otra
parte, la afirmacion de un sindicalismo de empresa contribu
ye al progreso de la evolucion de la organizacion dei trabajo
y de la produccion. Es manifiesto que el entomo institucional
de las actividades economicas, propio de la region, ha favo
recido su diversificacion mas alla de las meras actividades
provocadas por la disgregacion industrial. Por cierto, éstas
son, cada vez menos, simples fabricas de ensamblado, se
dedican cada vez mas a la fabricacion propiamente dicha, a
menudo incluso en sectores de punta. Por supuesto, una
evolucion coma ésta parecera apegada a un pensamiento
liberal que subrayara las ventajas comparativas de una eco
nomia en vias de desarrollo en una region fronteriza con el
mercado mas grande dei mundo. Ésta encontrara en la
apertura anterior a la de la economia nacional, debido a su
régimen de zona franca, las bases de una consolidacion
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simultânea de la economfa de mercado y de la democracia,
que adoptara coma modelo a seguir por el pais para acercar
se progresivamente a los niveles de desarrollo de su poderoso
vecino. La probabilidad de contemplar un epilogo tan propi
cio de la experiencia maquiladora es, sin duda, menos evi·
dente de 10 que parece a priori si cuestionamos la naturaleza
deI crecimiento que ella perrnite y la redefinici6n de la
regulaci6n econ6mica que induce a una escala nacional.

Las dudas que podemos formular sobre esta prohlemati
ca no competen unicamente a una cntica de la caracterfstica
argumentaci6n liberal sobre el sinergismo entre mercado y
democracia, que explicarfa esta success story. Hoy, esta idea
estândar inspira mas la ret6rica de las élites que la teona
econ6mica dominante. En este nivel, la polémica cae mas
bien sobre eI anâlisis deI desarrollo de un sistema de produc
ci6n supuestamente flexible en el norte de México, y sobre
la posibilidad de mayor competitividad industrial fundada
en una especifiddad territorial. En este sentido, 10 que hay
que plantearse es evaluar, coma punto de partida, si la
difusi6n de las innovaciones tecnol6gicas yla nueva dinarnica
de las relaciones profesionales, que podemos observar en la
frontera, muestran un potencial regional de crecimiento
autorreprodudble. Ademas, hay que distinguir 10 que signi
fica, en cuanto a la reorientaci6n de conjunto de la economia
mexicana, esta "regi6n que progresa" contra otras que pare-
cen permanecer al margen de la reorganizaci6n espacial de
la producci6n que la integraci6n norteamericana proyecta
desde fmales de la década de los mos sesenta.

Se sabe que a wtimas fechas la idea de especificidad
territorial ha adquirido el estatuto te6rico de una variable
determinante de las restructuraciones productivas que en
gendran la globalizaci6n. Es asf coma la hip6tesis que hace
deI desarrollo regional end6geno la forma espadal de orga
nizaci6n productiva para salir de la crisis deI fordismo, recibe
ahora un amplio consenso favorable. En la actualidad, el
discurso deI pensamiento neoc1asico sobre las variables so
cio-institucionales deI crecimiento econ6mico parece ir mas
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alla, sobre todo en el terreno de la economfa regional; de las
divergencias teoricas tradicionales de la ciencia econ6mica.
El norte de México es un caso emblematico de las ambigüe
dades que pueden caber en el nuevo debate regional sobre el
pIano normativo. Confirma la necesidad, ya sefialada, de
comprender los fundamentos territoriales de la competitivi
dad que vaya mas alla de un anâlisis de la organizaci6n
industrial, que puede ser enriquecido con el de las relaciones
profesionales (Benko, G., y Lipietz, A., 1992). Una red de in
terpretacion que centre su interés en los cambios reconoci
bles en este nivel no permitira evaluar las lecciones de este
desarrollo regional. Mas aun que en torno a los paîses desa
rrollados, hay que preguntarse en este caso sobre la diferen
cia entre los modelos de referencia construidos por los
economistas y la realidad de su aplicacion, siempre especifica
por cada empresa, region 0 nadon, que saca a la luz la
sociologia de las restructuraciones productivas.

Lo que demuestra esta distincion entre el modelo y la
realidad es determinante en 10 que toca a las oportunidades
de que una restructuracion productiva conduzca a un creci
miento sustentable, pues aquélla se traduce en la coherencia
social que induce la regulaci6n economica. El crecimiento en
el norte de México ilustra con claridad, en este sentido, la
ambigüedad de una normatividad organizacional pensada
unicamente en términos de microeconomias 0 mesoecono
mias. Las relaciones de 10 local con 10 nacional y con 10
mundial no pueden precisarse a partir de una vision de la
competitividad, limitada a las oposiciones Estado-mercado 0

mercado-organizacion, propuestas por esta nueva ortodoxia.
La concepcion utilitarista de la racionalidad economica, ex
tendida a las variables institucionales, como es su presun
cion, no permite considerar su construccion social sino por
referencia al entorno inmediato de la empresa, absteniéndo
se tarnbién de analizarla tanto en el nivel macropolitico como
en el macroeconomico. Como veremos, es ahi donde la idea
de un modelo de la frontera norte de México se convierte en
un problema.
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Sin ninguna duda, esta regi6n debe ser privilegiada co
mo campo de observacion de los factores de competitividad
en virtud de que la globalizacion redefine el espacio y las mo
dalidades de la regulacion economica. En efecto, a la pérdida
de eficacia en los instrumentos tradicionales de las poHticas
nacionales se opone una nueva interaccion entre los agentes
economicos, que es tanto mas eficaz cuanto la descentraliza
cion ofrece a la accion publica los medios de facilitarla. Es asi
coma las dinâmicas de organizacion que se establecen en el
âmbito local, al beneficiarse de las oportunidades economi
cas generadas por la globalizacion, aparecen coma la base de
los beneficios de la competitividad. En esta interaccion, y en
la redefinicion de las relaciones entre 10 privado y 10 publico,
algunos veran un complemento de organizacion en el funcio
namiento de los mercados que mejore su eficacia. ûtros las
asociaran, a una y otra, con una regulacion intermediaria
entre el Estado y el mercado, que condicionaria la aparicion
de un sistema de produccion flexible, 0 incluso haran de
aquéllas la base necesaria para toda trayectoria de crecimien
to, a partir de la hipotesis de que la globalizacion signifique,
tanto en el pIano macroeconomico coma en el social, la
pérdida de vigencia deI fordismo.2

2 Es importante recordar que no por ello la relaci6n entre la teorfa y la historia
se ha aclarado, cosa que limita la posibilidad de atribuir hoy un valor normativo al
analisis econ6mico de las restructuraciones productivas. Los problemas de método
que enfrenta el enfoque de la regulaci6n econ6mica para entender las alternativas
de desarrollo, que puede originar la crisis dei fordismo, 10 demuestran con toda
claridad. El estatuto te6rico atribuido a la dimensi6n social de la regulaci6n
econ6mica -el de una variable ex6gena de la explicaci6n de las interacciones entre
diversas dinâmicas econ6micas- no permite realmente mas que un analisis limitado
dei tiempo econ6mico. Las interacciones contempladas se limitan a las que permite
la estabilidad de los compromisos sociales (Noël, A., 1991). Por supuesto, el anâlisis
ex post de la funcionalidad econ6mica de los dispositivos institucionales no puede
ignorar la variaci6n de sus configuraciones territoriales; tampoco permite contem
plarlos en el momento de defmir las normas de la eficiencia productiva y de la
intervenci6n publica, cosa que desde luego restringe su impacto. No esta claro c6mo
podrfa salvarse este callej6n sin salida sin considerar la dimensi6n social de la
economia como una variable end6gena. Incluso, los progresos que pudieran haber
se realizado en economia industrial y en economia dei trabajo, al plantear el
problema de la relaci6n mercado/organizaci6n desde el ângulo dei individualismo
metodol6gico, encuentran en ello también sus limites; esto es manifiesto claramen
te por la dificultad de teorlzar sobl'e una economia de las convenciones sin que sea
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Entonees, ~la restructuraciôn productiva en el norte de
México puede considerarse coma un casa ejemplar que
permitiria integrar una nueva configuraciôn posfordista dei
capitalismo en la economia dei desarrollo de América Lati
na, coma ya se habia intentado haeer en su fase fordista? Son
varios los analisis que subrayan la adaptaciôn regional a la
competencia intemacional, mas rapida en América Latina
que en otras partes, que incluso en este sentido plantean
preguntas en toma a la reproducibilidad de los modelos
japonés e italiano de organizaciôn industrial. Desde esta
ôptica, la economia de esta regiôn fronteriza ya no se puede
percibir, naturalmente, coma un enclave sin poder de inter
venciôn extrarregional. Por el contrario, ~hay que construir
a partir de e110 un modelo cuya capacidad aporte una exce
lente respuesta a la apertura econômica y a la renovaciôn de
sus ventajas comparativas? Son muchos los que ven, en la
filigrana, en la restructuraciôn productiva en la frontera los
contomos de una nueva re1aciôn norte sur, las caracteristicas
de este crecimiento regional que constituya, desde su punto
de vista, un desmentido de la hipôtesis de un agravamiento
dei retardo tecnolôgico en América Latina que engendraria
la globalizaciôn econômÎca. Probablemente, algunas filiales
de firmas multinacionales se aeercan, y en ciertos casos,
rebasan los indicadores de competitividad de sus contrapar
tes en los paises desarrollados. Ademas, con la intensifica
ciôn de las relaciones transfronterizas cabe suponer e1
establecimiento de una homogeneizaciôn econômica que,
para los defensores deI gran mercado norteamericano, po
dria extenderse a otras regiones dei pais. La constituci6n de
redes de empresas que se asocia al crecimiento de los flujos
de mercancias 0 de capitales, lleva, en todos los casos, a la

la equivalencia entre los saberes sociales y los saberes econ6micos que los enraizan
en la historia (Revue économil[1li!. 1989). La sociologfa dei trabajo se encuentra
aparentemente en el mismo callej6n sin salida desde el momento en que las
comparaciones internacionales acaban en la indeterminaci6n de la innovaci6n
técnica y organizacional (cf. Sociologie du tTavai~ 1993).
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hipotesis de un desbordamiento final deI Sun Belt estaduni
dense al sur de la frontera(Rivière d'Arc, 1996).

Esta redefmicion dei espado regional dibuja, cierto es, una
nueva geografia y economia industrial que hace dei norte de
México un territorio de especializacion flexible, pero que no
por ello es una prueba de los efectos positivos que obtendria
la apertura de la economia mexicana. Ciertamente, la inte
gracion economica ttansfronteriza es innegable, pero no es
necesariamente el indicio de alguna aproximaci6n de los
niveles de desarrollo. Ni los aportes tecnologicos u organiza
cionales, ni las nuevas formas de organizacion que los acom
paiian constitqyen por si mismos la garantia de un nuevo
modo de desarrollo (Boyer, R., 1992). Esta nueva asignacion
ha permitido que en el norte de México se haya dado un
crecimiento regional que puede explicarse por la nueva rela
cion de 10 local con 10 global, que implica la apertura econ6
mica en una frontera entre un territorio desarrollado y otto
subdesarrollado. Pero concluir que la nueva organizacion
industrial hace de éste, asi, una "region que progresa" seria
el fundamento de un modelo de desarrollo cuya explicacion
supone precisar, en primer lugar, 10 que haya de efectivamen
te endogeno en la dinamica regional respecto al peso de las
realidades nacionales, y a continuacion poner a la luz el
impacto que pudiera tener sobre las realidades nacionales.
Desde esta perspectiva analizaremos las nuevas formas de
gestion deI trabajo asociadas a la restructuracion productiva
en el norte de México, y trataremos de caracterizar, sobre
esta base, la dimension territorial de la elevacion de la
competitividad, al concentrarnos en sus determinantes y sus
efectos, locales 0 nacionales, en el marco de la integracion
continental que ha anticipado la region.

Con ello se mostrara que la competitividad dei norte de
México es mucho mas que el simple resultado de una compe
tencia cuyo desempeiio seria mas fuerte y mas antiguo que el
deI resta dei pais, debido a los regimenes especificos de
importacion que han seiialado su historia y a la zona franca
instituida ahi en la década de los aiios sesenta para las
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actividades de exportacion. La especificidad de la region no
solo depende de una region donde los salarios son menos
elevados en un lado que en el otro, y de que los actores
puedan producir las externalidades y las dinâmicas organiza
cionales que permitieron aprovechar el bajo precio dei traba
jo y sobrepasar, en consecuencia, la etapa de la fabrica. Las
ventajas comparativas adquiridas en la frontera no bastan para
explicar la competitividad regional. El calculo economico rela
tivo a los costos y beneficios respectivos de las diferentes
alternativas de localizacion de la inversion, que los agentes
economicos han podido establecer a partir de los signos dei
mercado, no es un dato fuera de contexto, sin inscripcion
temporal 0 espacial. Estas ventajas no oper~ sino sobre la
base de una nueva regulacion economica y sociopolitica que
se redefine a la escala nacional, pero que, precisamente
gracias a ellas, se consolida con mas rapidez en el nivel
regional.

Esta dialéctica de 10 local/nacional pone en entredicho
la idea de un modelo de la frontera norte. Lo que ahi ocurre
no es irreductible a una historia regional que habria im
puesto la apertura mucho antes de ser oficializada al nivel
nacional. Desde que se opto por el liberalismo en la capital
federal, también el crecimiento en el norte cobra la forma,
en realidad, de una doble apuesta nacional: desde luego, la
de procurar divisas y empleos, pero también la de ser un
laboratorio emblematico de la reforma economica y politica
que tal eleccion implica. Lo local lleva la impronta de 10
nacional, pero su evoluci6n tiene efecto retroactivo sobre el
ultimo. En este sentido, la frontera no es mas que un modelo
reducido de 10 que puede significar una maquiladorizaci6n de
México 0 de otros territorios, pero no es un modelo de
desarrollo. La competitividad visible en la economia regio
nal dei norte de México, gracias a una flexibilidad dei traba
jo instalada mas facilmente que en el resto dei pais, no puede
abrir la via de un crecimiento sustentable de la economia
nacional porque se funda en una modernizaciOn conservadora
de las relaciones profesionales. Es asi coma la idea de una
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"regi6n que progresa" gracias a la generalizaci6n de un
nuevo paradigma productivo posfordiano tiene la apariencia
de una engaÏlosa perspectiva que resulta de un enfoque
exageradamente localista de la dimensi6n territorial de la
competitividad y exageradamente microecon6mica de sus
fundamentos organizacionales.

Probablemente, la relaci6n salarial que sostiene la res
tructuraci6n productiva en el norte de México autoriza que
se apliquen nuevos modelos de organizaci6n dei trabajo para
mejorar la eficacia productiva, pero ello se hace sin que se
observe, al mismo tiempo, un reconocimiento social de las
calificaciones adquiridas que se traducen en alzas salariales.
Esta desconexi6n entre los valores dei trabajo y dei salario,
remite a una regulaci6n dei mercado laboral que los meca
nismos mercantiles 0 institucionales no pueden explicar. Esta
regulaci6n tiene lugar, ante todo, por el juego de las repre
sentaciones sociales dei trabajo que caracterizan al sindicalis
mo local y hacen asi que el nivel de los salarios no vaya a la
par deI aumento en la productividad, a pesar dei empleo
pleno. Estas representaciones pueden parecer 16gicas en una
regi6n en la que los trabajadores sean migrantes que no
fueron influidos por la cultura industrial forjada en la histo
ria dei movimiento sindical. No representan menos la adap
taci6n local dei corporativismo que 10 caracteriza, al poner
en practica la flexibilidad dei trabajo que suponia la integra
ci6n al gran mercado norteamericano.

El surgimiento de un polo industrial en la frontera norte
de México no es independiente dei sistema politico nacional
y, a la inversa, la regi6n ha sido una de las palancas de la
recomposici6n politica que permitira redefinir la inserci6n
internacional de la economia mexicana. De ello, el norte es
precisamente, la punta de lanza, debido a la complementarie
dad funcional que ahi se ha establecido entre el sistema
productivo local y el orden politico nacional. Ésta se expresa,
en primer lugar, en el consenso sobre las nuevas formas de
gesti6n dei trabajo, que se instal6 y consolid6 en la frontera
antes de que el pacto social nacional hubiera sido redefinido.
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En el transcurso, se han refundado los antiguos pHares cor
porativos dei régimen politico, en la medida en que la res
tructuracion productiva le ha proporcionado de algun modo
una recuperacion de legitimidad cuyo buen desempeflo de
crecimiento en el norte ha sido, sin ninguna duda, un episo
dio esencial. La actualizacion de los determinantes macropo
liticos y macroeconomicos nacionales, de la regulacion dei
mercado dei trabajo local, aelara el otro lado de la moneda
en el piano nacional de esta "region que progresa". La
competitividad regional, debido a que se basa en una gestion
dei trabajo que eleva su productividad a la vez que relegitima
una distribucion regresiva deI ingreso, no carece de efectos
daflinos sobre la regulacion economica a la escala nacional.

Nuestra hipotesis es que el avance de la produccion
flexible en el norte de México, en el sentido de que se ha
convertido en la referencia nacional de la restructuracion
productiva que deberia generalizarse al conjunto de la eco
nomia, depende de 10 que entonces hay que llamar una
modalidad de inserci6n internacional fundada en la competitivi
dad del subdesarrollo. De todos modos, nada garantiza que sea
viable un modelo de crecimiento como éste. En efecto, no es
nada seguro que las mediaciones sociales y las modalidades
de reparticion dei ingreso con las cuales se ha impuesto un
nuevo paradigrna productivo en la frontera, en 10 sucesivo
trasplantadas a la escala nacional, permitan consolidar un
nuevo régimen de acumulacion. A este respecto, los limites
de la estabilizacion macroeconomica son elocuentes. Las
modalidades de reparticion deI ingreso que se fijan en la
encrucijada de las evoluciones dei orden politico y deI siste
ma productivo tan solo pueden llevar a un régimen de
acumulacion que no es sino el de la subcontratacion interna
ciona1. Al parecer, la hipotesis de un posfordismo mexicano
que pone en entredicho la division tradicional dei trabajo
norte/sur es discutible en virtud de que la restructuracion
productiva bloquea toda perspectiva de que veamos crecer
las exportaciones para desembocar en un nuevo cielo de
expansion deI mercado interno.
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A las innovaciones reconocibles en términos de organizaci6n
deI trabajo en el norte de México hay que oponer, en primer
lugar, eI hecho de que la restructuraci6n productiva no ha
modificado el esquema dominante de movilizaci6n de la mano
de obra. Muy por eI contrario, no ha disminuido la muy
eIevada rotacion de la mano de obra. Ésta ha agravado con
el crecimiento acelerado de las maquiladoras desde eI ultimo
decenio, sobre todo en una poblacion como Ciudad]mirez,
donde la difusion de las nuevas tecnologias y de las innova·
ciones organizativas es mas efectiva que en otras partes, con
excepcion de Monterrey, capital deI vecino estado de Nuevo
Leon, cuya tradicion industrial, ya antigua, siempre ha sido
importante por su vecindad con Estados Unidos. Ademas, los
cambios en la gestion deI trabcyo no alteran sustancialmente
la estructura de las calificaciones; cuando mucho, observa
mos un aumento relativo deI numero reIativo de técnicos.
Asi, estas caracteristicas de la relaci6n salarial, repre
sentativas de 10 que investigan los inversionistas sobre las
localizaciones, no parecen estar afectadas por pasar de una
subcontratacion dei ensamblado a la de la fabricacion.

Sin duda, en eI norte de México la limitacion de la com
petencia induce una tendencia general a la modernizacion
economica, pero sus consecuencias sobre las reIaciones pro·
fesionales siguen siendo muy variables. Incluso podemos
encontrar ahi formas de organizacion deI trabajo que evocan
las deI siglo XIX. A la inversa, podemos mencionar la fabrica

, Las informaciones en que se basa esta pane se obtuvieron de diversas
investigaciones realizadas entre 199~ y 1994 en Ciudad juârez y en la ciudad de
Chihuahua, en el marco dei proyecto ~Chihuahua-Texas, una extraiia vecindad",
coordinado por Carlos Alba y Hélène Rivière D'Arc, El Colegio de México y
Credal/IHEAL. El objetivo era contar con una visi6n de conjunto (PME, y grandes
empresas extranjeras 0 nacionales con cl estatuto 0 sin él de maquiltuJoras) sobre la
evoluci6n de: las relaciones profesionales dei mercado laboral. Una versi6n ms
detallada de este Wlisis debe presentarse en una obra colectiva que dé cuenta de
los resultados definitivos de esta investigaci6n.
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de motores de Ford en la ciudad de Chihuahua, integrada a
una red productiva concebida a escala deI gran mercado
estadunidense, y que esta reorganizada segun los principios
japoneses. Parece que vendra a ser tan emblematica coma la
fabrica de montaje de Hermosillo, en eI estado vecino de
Sonora, cuyas tasas de productividad son las mas altas deI
grupo. En cualquier caso, a primera vista esta claro que la
realidad deI cambio, considerada en su conjunto, no se
parece a la inflaci6n de los discursos modernizadores sobre
la investigaci6n de la calidad total que muestran los actores
econ6micos: desde los empresarios, pequeiios 0 grandes,
hasta los responsables de los servicios publicos.

Por 10 regular, la innovaci6n se justifica, desde eI punto
de vista de los empresarios, por la necesidad de ajustarse a
tiempo y de una mayor confiabilidad en la calidad. Desde
luego, las estrategias para solucionar este desafio son multi
ples. Primero hay que diferenciar las grandes empresas de las
PME. Las primeras conducen ante todo a la participaci6n de
la mana de obra, y en las sègnndas se trata de asegurar que
con toda fidelidad se obtenga un nucleo s6lido de los sala
rios. En uno y otro casos, la investigaci6n de la flexibilidad
interna se combina con una fuerte flexibilidad externa, cosa
que permite gestionar la incertidumbre concerniente a los
azares de la demanda, exista 0 no un constituido, un merca
do real interno deI trabajo.4 Por otra parte, son pocas las

4 La expansi6n de la maquila, as! como la posibilidad de que los PME ocupen
un espado en el mel'cado estadounidense, 0 que sustituyan los ingresos impOltados
de la maquila, no se basa solamente en los bajos costos de la mano de obra, sino
también en las caracteristicas de un mercado de trabajo que, probablemente,
permite mâs que en Estàdos Unidos poner en practica la flexibilidad interna y
externa al mismo tiempo. La primera se ve fadlitada pOl' las relaciones de confianza
fundadas en el paternalismo mas c1asico (véase Reygadas, L., 1993), La concesi6n
de confianza por parte de los obreros se funda, mas a menudo, en una herencia de
esta Indole en la cultura del trabajo que en nuevas modalidades de conu'actualiza
ci6n de las relaciones de trabajo que formalizan una flexibilidad interna. No
obstante, no siempl'e se puede efectuar el control de la calidad unicamente con base
en la aceptaci6n de confianza de una categorfa limitada del personal, 0 en la
implicaci6n de la mana de obra inestable, En ocasiones, puede implicar el pago de
un sobresalario con el cual se reconozca alguna calificaci6n, Por regla general, tal
parece ser el caso de cualquier calificaci6n técnica que exija un conocimiento
técnico espedfico, La fuerte movilidad del trabajo que pl'edomina en la regi6n,
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empresas que conceden a esto una importancia estratégica.
Por regla general, las nuevas politicas deI personal (y las
respuestas que les dan los trabajadores) no han cambiado eI
funcionamiento deI mercado de trabajo, a la luz de las pocas
empresas preocupadas por unir su fuerza de trabajo.

En las PME, las mejoras a la productividad se pretenden
conseguir por transformaciones técnicas mas que por inno
vaciones organizativas.5 Las principales vias adoptadas para
ser competitivos son, por un lado, la renovaci6n de los
equipos -tomandolos de segunda mana de empresas estadu
nidenses cuyos costos son ahora mas elevados que los de sus
competidores asiaticos 0 mexicanos (y de los cuales algunos,
ademas, se han convertido en intermediarios comerciales),
y por otro lado, una mayor racionalizaci6n de la produc
ci6n- casi siempre siguiendo los principios taylorianos mas
c1asicos cuando se trata de producci6n en serie. Desde luego,
la modernizaci6n tecnol6gica puede exigir en ocasiones la
formaci6n de una mana de obra, que entonces habria que
pagar mejor para atraerla, coma sucede con la metal-me
canica para el trabajo industrial, cuando intervienen maqui
nas por mando numérico. También éste puede ser eI casa en
las grandes empresas, pero entonces se presentan excepcio
nes que confirman la regla. La tendencia general para estas
ultirhas expresa, sobre todo, una investigaci6n de las mejoras
de competitividad que se funda en las innovaciones organi
zativas que no requieren una fijaci6n de la mana de obra.

Ademas, las muy altas tasas de rotaci6n de la mana de
obra, que caracterizan al mercado laboral en las poblaciones

asociada a una inserci6n urbana mas bien débil, a menudo reciente, y a la posibili
dad 0 al sueiio de emigrar a Estados Unidos, implican. entonces, una polftica acliva
de relenci6n de esta mano de obra calificada.

5 POl' supueslo, bay excepciones, coma pOl' ejemplo Iodas las PME de bienes y
servicios informaticos, 0 induso en las industrias lradicionales. Estas excepciones
se explican generalmenle pOl' la necesidad de ajuslarse a una norma estadounidense
de calidad. y de respetar escrupulosamenle los relrasos de expedici6n en casos de
exponaci6n. Asf, ello puede implicar una reorganizaci6n de los laUeres 0 inducil',
pol' olra parle, el eSlablecimienlo de una red de las diversas PME dei ramo, a menudo
suslenlada pOl' los poderes locales 0 bancarios.
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fronterizas, muestran por si mismas la existencia de obstâcu
los estructurales en una organizacion que califica mas el
trabajo a través de una estabilizacion de la mana de obra que
se convertira en el principal vector para el crecimiento de la
productividad. No se adopta una estrategia de este tipo mas
que en casa de que la rotacion impida mejorar la calidad
necesaria para encarar la competencia, 10 que parece ocurrir
rara vez. En cuanto a las grandes empresas, incluso podemos
suponer 10 contrario. Las investigaciones representativas dei
conjunto de la maquila confirman la prioridad que suele
darse al control de la calidad cuando los numeros globales
sobre la rotacion (que en gran parte son expresion de esta
categoria de empresas, fuente principal dei empleo urbano)
no demuestran, por si solos, ninguna tendencia a la baja.6 Por
supuesto, hay muchas excepciones que, por 10 demas, subra
yan la importancia relativa de las estrategias de las firmas.
Para comenzar, la diversidad de formas de flexibilidad, entre
las maquiladoras 0 las otras firmas exportadoras que no
caben en este estatuto, se relaciona con las decisiones de las
matrices pero, independientemente de las especificidades
que de ello resulten, las nuevas formas de gestion dei trabajo
no reflejan menos el estado dei mercadp de trabajo.

Para la mayoria de las empresas, la innovacion organiza
tiva se limita a una racionalizacion administrativa destinada,
por un lado, a someter el poder de los cuadros a los criterios
de la eficacia y dei mérito, muchas veces comprometidos por
los lazos clientelares 0 familiares que con frecuencia los
relacionan con los propietarios, y por el otro lado, a instalar
efectivamente una organizacion tayloriana de los talleres.
Ello es muy facil de observar en las grandes empresas nacidas
dei capital local y, muy en especial, en el casa de las maqui
ladoras montadas por los promotores de los parques indus
triales. La renovacion de los contratos de subcontratacion
que los enlazan con los donantes de orden estadunidense

6 Véase El Colegio de la Frontera None y Universidad Aut6noma de Ciudad
Juârez, Ifldustri4 maquiladora 'J mm:ados laborales, vol. II, 1992.
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estan, en las condiciones de competencia que han impuesto
la recesion de finales de la década de los allOS ochenta en
Estados Unidos, sometidas a reducciones de precios, y por
tanto de costos, asi coma a un respeto mas estricto de los
retardos en cuanto a la entrega 0 de las normas de calidad
programadas. En general, es cierto, la aplicacion de los
principios taylorianos ya no se cumple coma antano. En la
actualidad, la prescripcion deI trabajo pasa por métodos mas
participativos, que permiten legitimarla de otro modo, y no
por un imperativo técnico que justifique eI poder deI inge-
niero y dei dominio en el area. Las reorganizaciones mas
audaces que se muestran coma una reproduccion local dei
toyotismo no corresponden sino parcialmente a 10 que se ha
convenido en llamar "forma posfordista de organizacion". Se
asemejan mas bien a la "japonizacion de pacotilla" ya men
cionada en torno a la Ford de Hermosillo.

Para mejorar la participacion en los beneficios, a partir
de entonces, la Ford de Chihuahua pretende incluso reducir
al mâximo la rotacion de la mana de obra. Ahi, la gestion dei
trabajo es mas innovadora en comparacion con la evolucion
dominante, incluso si continua apelando a los recursos deI
paternalismo. No obstante, éste se materializa en una politica
de reclutamiento diametralmente opuesta a la norma local,
por la preferencia dada a la contratacion de padres de familia
mas que a las hijas jovenes solteras. El parecido al modelo
Toyota se extiende a la gestion de la vida fuera dei trabajo de
los empleados. Como en la mayor parte de las ciudades-fabri
cas, la localizacion de la empresa esta claramente relaciona
da con la posibilidad de producir un colectivo de trabajo que
cuente con las calidades sociales utiles para aumentar la
productividad. La ventaja de localizacion no se reduce a la pro
ximidad con Estados Unidos, a las tasas salariales 0 a las
ventajas fiscales y con equipos urbanos que han podido
obtener la Ford de Chihuahua 0 la de Hermosillo. La rela
cion con la sociedad y la economia regional tiene otras
dimensiones que denotan la importancia de una subcontra
tacion cercana y con las particularidades deI mercado inter-
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no laboral que establece la empresa. En la fabrica de Chihua
hua, aquél favorece implfcitamente el compromiso de los
trabajadores en actividades complementarias a su empleo
primordial, en general en el sector informaI asociado a los
autom6viles. En la practica, la movilidad interna de los tra
bajadores se organiza por esta desviaci6n y en funci6n de la
red de las calificaciones que codifican las diferencias entre
categorias.

Probablemente encontremos en la organizaci6n de los
talleres, en las relaciones con la subcontrataci6n, en la politi
ca social avanzada de la empresa, los rasgos principales que
hacen dei sistema de producci6n flexible una manera de
remediar el agotamiento de las fuentes de productividad deI
fordismo, pero la politica de empleo de la empresa no saca
por tanto menos provecho -en la misma medida 0 mas que
otras estrategias de modernizaci6n- de las caracteristicas
tradicionales deI mercado local de trabajo, coma son la
maleabilidad de la fuerza laboral que favorece su colabora
ci6n, el beneficio que puede extraer una empresa de las
ganancias adicionales 0 las calificaciones que sus trabajado
res pueden obtener en las actividades informales. Ello, sin
hablar de la desconexi6n entre la evoluci6n de la productivi
dad y la de los salarios, que la concesi6n eventual de primas
individualizadas esta lejos de poner en entredicho. Por su
puesto, la relaci6n con el entorno local que presenta la
organizaci6n productiva en el casa de Ford, recuerda las
formas de organizaci6n que estructuran la nueva economia
industrial. Por cierto, los modelos que se han disenado al
respecto no carecen de alguna relaci6n con los objetivos
perseguidos por la Ford en esta regi6n de México pero,
contrariamente a 10 que éstos indican, es muy claro que no
estamos enfrentando aqui una redefinici6n sustancial de las
normas sociales que encuadran la actividad dei trabajo.

Incluso si no se persigue mas la intensificaci6n maxima
dei uso de la fuerza laboral que hasta entonces se hada de la ra
taci6n elevada, la expresi6n de la explotaci6n ilimitada
propia de los antiguos talleres de ensamblado, la "moder-
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nidad" de la gestion dei trabajo en la Ford se emparenta mas
con una simbiosis entre 10 nuevo y 10 viejo que con una
ruptura radical con el· pasado. Esta simbiosis es incluso
variable: la encontramos igualmente en otro ejemplo de la
reorganizacion dei trabajo en el sector de los automotores, y
en eI de la fabrica Chrysler en la misma ciudad, donde se
mantiene 10 esencial de la organizacion tayloriana. Aqui, las
ganancias de productividad se obtienen con innovaciones
que se limitan a la busqueda de un consenso destinado a
suscitar la participacion dei trabajador en la produccion.
Dichas innovacion~s provienen exclusivamente de una poli
tica de comunicacion, incluso sin adoptar convenciones que
enlazarian una mayor productividad con las primas, 0 que
tenderian a disminuir la rotacion. Ésta, igual que los bajos
salarios, se percibe aqui coma un dato dei entomo al cual se
ajusta la politica de la empresa. Si no es posible eIevar las
remuneraciones, coma dicen los responsables dei personal,
es menos por atenerse a los costos que por la asociacion entre
las maquiladoras y las autoridades locales. La localizacion
de la empresa en un barrio en el que tendra la certeza de
disponer siempre de la mana de obra en la cohorte de jove
nes que se acercan al mercado de trabajo (esencialmente
femenino, pero cada vez menor) es sintoma de que nadie se
preocupa por el establecimiento de puestos de trabajo. Sin
embargo, es indudable que debe modernizarse la gestion deI
trabajo. Ésta se manifiesta en todo aquello que permite
valorar la imagen que tiene el trabajador de su puesto labo
raI, y se trata de mejorar con la personalizacion de las rela
ciones profesionales 0 con una responsabilizacion en el nivel
de los equipos encargados dei control de calidad.

Todo nos hace creer que el trabajo en equipos, la poliva
lencia, la individualizacion de la remuneracion y eI compro
miso de la mana de obra, probablemente se convertiran en la
regla sin que asistamos por tanto a una recalificacion dei tra
bajo 0 una reduccion sustancial de su rotacion. Por supuesto,
hay excepciones que presentan una reorganizacion que im
plica la elevacion simultanea al nivel de la calificacion de
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gran parte de la mana de obra y de su remuneracion. TaI es
el casa de las industrias de process, cuyos imperativôs técnicos
actuales explican la necesidad de eliminar en 10 sucesivo la
rotacion y de elevar los salarios. No se trata de una regla
general, cuando asistimos a una japonizaci6n mas 0 menos
efectiva de la organizacion, aun cuando se traduzca en una
voluntad de estabilizar la mana de obra. Asi, fuera de este
tipo de segmento espedfico del mercado de trabajo -<londe
la escasez de oferta de trabajo calificado lleva efectivamente
los salarios a la alta-, la regulacion del mercado laboral no
proviene primordialmente de un simple lIlecanismo mercan
tH de ajuste de los precios y de las cantidades. Por cierto, la
dinamica general de los salarios parece ser insensible a la
ausencia de desempleo, incluso conflictiva. La moderni
zaci6n de las relaciones profesionales no ha cambiado las
premisas del problema, ha corrido parejas con el manteni
miento de los bajos salarios y no ha impedido la disminuci6n
del poder adquisitivo durante la década de los mos ochenta,
coma producto del sobreajuste de la economia mexicana
después de la crisis de 1982.

A primera vista, la variaci6n de las formas de flexibilidad
en el norte de México probablemente recuerde la oposici6n
entre una flexibilidad calificada coma "primitiva" y la deno
minada "posfordista"; a cuyo amparo la sociologia dei trabajo
en México suele caracterizar la evolucion reciente de las
relaciones profesionales. La primera se refiere ante todo al
casa de los PME, pero también se extiende al casa de las
maquiladoras tradicionales de ensamblado. Asi, tiene que
ver con un conjunto de empresas para el cual, la ausencia 0

la subordinacion del sindicato significa generalmente que
ahi no valen las reglas convencionales, ni siquiera -a veces
los derechos sociales, que fijan las condiciones de uso de la
fuerza de trabajo en la gran industria mexicana. Por otro
lado, es la problematizaci6n de esta gesti6n de la mana de
obra -asociada a la herencia de la revoluci6n- la que daria
lugar a ~na nueva flexibilidad, correspondiente a una norma
posfordiana (De la Garza, 1993). Desde un punto de vista
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economico, esta oposicion debe ser modulada porque estas
diferentes formas de gestion deI trabajo no separan verdade
ramente el mercado de trabajo en segmentos diferenciados
cuyos modos de funcionamiento serian fundamentalmente
diferentes. Entonces, es mas por referencia a su regulacion
de conjunto que se requiere la busqueda de las fuentes de la
eficacia productiva de las reorganizaciones deI trabajo. Las
practicas que muestran una flexibilidad calificada como
"primitiva" y las que se emparentan a una nueva flexibilidad,
se oponen en muchos sentidos, pero mas alla de sus diferen
cias, no es menos 10 que arrojan, las unas como las otras; una
continuidad de la regulacion deI mercado laboral, que hace
pensar que la innovacion organizacional en la region, mas

.que en los paises desarrollados, no da lugar mas que a un
neotaylorismo.7

Es asi como el analisis de la gestion y deI mercado laboral
impone una fuertemodulacion en una vision deI cambio que
se limita a la observacion de las innovaciones técnicas y
organizativas sin preocuparse por descubrir la coherencia
social que preside su puesta en ejecucion. Por regla general,
el cambio en materia de gestion deI trabajo se limita casi
siempre operar como dispositivo simbolico. Ante todo, se
trata de manejar el trabajo en un clima mas cooperativo que
ponga a la disciplina y al control social sobre nuevas bases de
comunicacion entre los obreros, los agentes calificados y los
cuadros. Las representaciones dominantes de la actividad
laboral evolucionan sin que se dé el mismo caso en las repre
sentaciones de 10 que ésta vale en el mercado. Las condicio-

7 La idea de que en las resttucturaciones productivas habrfa una alternativa al
fordismo, ya obsoleto en el contexto de la globalizacion, es solo un postulado hasta
que se compruebe 10 contrario. Para muchos observadores, no se les puede consi
denu como una nueva vfa de desarrollo en virtud de que tal vez no sean, a fin de
cuentas, sino una adaptacion dei taylorismo a las nuevas Iimitaciones economicas, y
por tanto una forma de gestion de la crisis dei fordismo. En efecto, el nuevo
paradigma productivo puede parecer una profundizacion dei taylorismo en la
medida en que la implicacion productiva dei trabajo lIeva al extremo una 1000ca de
interiorizacion dei control social y no pane en entredicho el monopolio de la oficina
encargada de los métodos sobre la concepcion de la organizacion dei trabajo (R.
Boyer, yJ. P. Durant 1993).
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nes de rec1utamiento y de movilidad permanecen sin cam
bios. A partir de ello, el obrero debe saber 10 que trace y por
qué 10 hace, aun cuando siga siendo mal remunerado. La
flexibilidad Hamada "primitiva" no es una realidad que se
limitaria a los casos de las empresas que hacen pensar en las
descripciones del universo industrial de otros tiempos. Sin
duda atm existen tales casos, pero inc1uso si no son tan raros,
de todos modos ya no son la norma. Lo que importa es la
herencia de un pasado asi, en 10 que es nuevo. Es un factor
esencial de la eficiencia productiva.

La produccion flexible en el norte de México tiene que
ver con el neotaylorismo por el control social que implanta,
y la referencia al modelo japonés traduce precisamente, en el
rango de 10 simbolico, eI car.kter conservador de una moder
nizacion de las reIaciones profesionales que reproduce la
desvalorizacion social deI trabajo. La evolucion de la gestion
deI trabajo va a la par de una regulacion social deI mercado de
trabajo que anula la presion a la alza de los salarios que, logi
camente, deberia inducir una situacion de empleo pleno.
Esta evolucion contiene una singularidad regional deI merca
do de trabajo que muestra un sindicalismo tradicionalmente
mas cooperativo ahi que en el resto deI pais. La regulacion deI
mercado laboral prevaleciente en la frontera, por mas espe
dfica que parezca, no deja de ser fruto de una historia nacio
nal, y es en eI pIano de esta determinacion que eI analisis de
las ventajas comparativas de la region debe ser reubicado.

LA REGULACIÔN DEL MERCADO DE TRABAJO

Los sindicatos no han aprovechado los incrementos en la
productividad y eI fuerte crecimiento de la demanda de tra
bajo para negociar alzas salariales 0 las modalidades de la flexi
bilidad que se podrfan haber esperado en una situacion de
empleo pleno y en una coyuntura polftica marcada por el des
pertar de la sociedad civil. Asi, parece que la regulacion deI
mercado de trabajo regional ya no se puede reducir a un
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proceso institucional y ni a un ajuste comercial. En realidad,
eI peso de las representaciones sociales tiene mas importan
cia que la mediaci6n institucional de los sindicatos. Lo que
predomina es una regulaci6n social del mercado de trabajo.

Ya se ha definido en otra parte este concepto por las
representaciones deI empleo y deI mercado laboral, coma
elemento determinante de su estructuraci6n y de su funcio
namiento:

[...] 10 que confiere este papeI determinante a las repre
sentaciones puramente ideales, a priori, de los trabajadores, es
eI hecho de que, a falta de regulacion institucional, ellas son la
base de la formulacion de las estrategias profesionales, matri
moniales y residenciales de los trabajadores. Asi, es el conjunto
de estas estrategias, confrontadas a las de los actores sociales
(sobre todo los empleadores), eI que esta a la base de la regu
lacion dei mercado de trabajo.

Esta definici6n de una regulaci6n social deI mercado
laboral se eIabor6 a partir de investigaciones sobre los em
pleados domésticos y los obreros de la construcci6n, realiza
das en varios paises de América Latina; es decir, con base en
eI analisis de un mercado laborai en eI que la mediaci6n
institucional es casi inexistente (Lautier, B., y Marques-Perei
ra, J., 1994). También en eI casa que nos ocupa, las repre·
sentaciones8 tienen un efecto regulador directo por su peso
en la interacci6n social que cobra vigencia en la reIaci6n
salarial, pero que hacen, ademas, deI corporativismo sindi
cal, ante todo, un aparato de control, al reducir a muy poco
su funci6n de negociaci6n sobre las condiciones de usa dei
trabajo.

Es a la luz de las condiciones sociales en las cuales opera
la reorganizaci6n dei trabajo que se impone una hip6tesis

8 Aqul nos limitamos a subrayar su peso sin pretender caracterizarlas y, asl,
demostrar los mecanismos de una regulaci6n social que sobredetermine la regula
ci6n merrantît 0 institucional, 10 que exigirla mostrar con encuestas las trayectorias
y las estrategias profesionales c6mo estas representaciones son un factor esencial
de la 1"Otaci6n y dei precio de la mano de obra.
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como ésta. El cuadrorecién esbozado sugiere que el someti
miento dei trabajador a ellas es un dato primordial que
seilala sus modalidades y explica por qué las elevadas tasas
de rotacion no impiden hoy ni el trabajo en equipos que se
pone en competencia para mejorar el control de la calidad 0

la productividad, ni la adopcion de una politica de comuni
cacion, 0 de primas individualizadas de cualquier tipo, para
hacer creible la idea de que todos son miembros de un
proyecto que hay que llevar a bien en un contexto competiti
vo. Todo 10 contrario, las innovaciones organizativas se con
sideran favorables no solo en el movimiento sindical, sino
también entre los trabajadores involucrados. La intensa rota
don de la mano de obra no es un obstaculo para mejorar las
calificaciones, pues el sometimiento de los trabajadores per
mite que éstas no sean socialmente reconocidas. Quiza la
rotacion no es deseada por las empresas, pero manifiesta
mente les es ûtil, que es 10 menos que podria decirse. No solo
es funcional en cuanto incrementa la facultad de ajustar para
bien el volumen de mano de obra segûn los azares de la
demanda, 0 de sostener un ritmo acelerado de la cadena de
produccion. Asimismo, 10 es también en cuanto traduce una
interaccion social que regula el mercado laboral; es dedr,
una organizacion donde se enlazan las relaciones mercantiles
cuya referencia es menos una reglamentacion dei despido
-manifiestamente poco limitante- que una percepcion de la
oferta y de la demanda, que hace de la movilidad un dato
natural, en primer lugar para los obreros. Las representado
nes dei valor deI trabajo que sirve de vehiculo para esta
interaccion, neutralizan de alguna manera los efectos poten
dales sobre el salario de una competencia en el reclutamien
to que, sin embargo, es particularmente intensa. Asi, el juego
de la competencia es contrarrestado por una norma social
implicita que regula el nivel de remuneracion dei trabajo
alrededor de los promedios nacionales, a pesar de que las
productividades sean mas elevadas, y de la ausencia de un
ejército de reserva.
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La competencia entre empleadores no se manifiesta mas
que en las poHticas sociales de las firmas. La seIecci6n duran
te eI reclutamiento no es posible, segun afirman los respon
sables deI personal, sino con una oferta exagerada en la
concesi6n de ventajas sociales. Es en este sentido que estiman
que su gesti6n deI trabajo se asimila a la de los paises desarro
llados. Y en eIlo no estân deI todo equivocados. La expresi6n
de taylorismo sanguinario (Upietz, A., 1984), que podiamos
aplicar a las condiciones de usa deI trabajo en las actividades
de ensamblado de la primera generaci6n de deslocalizaci6n,
carece hoy de sentido, incluso en las maquilas, donde la
organizaci6n tayloriana deI trabajo aun hace que las caden
cias sean las posturas que se juegan en toma al control
obrero. Esta metâfora ya no corresponde a las formas actua
les de control social deI trabajo. Mas bien, bay que plantear
la hip6tesis de que la usura desmedida de la fuerza de trabajo
remite menos, de ahi en adelante, a las condiciones de
trabajo en eI taller que a la precariedad de la reproducci6n
familiar resultante de los bajos salarios y de las condiciones
de vivienda popular.9

Asi, al impacto de las variables demoecon6micas de la
oferta y la demanda de trabajo se superpone una regulaci6n
social, institucionalizada 0 que remite a normas explicitas. JO

La regulaci6n deI mercado laboral que se debate entre los
trabajadores, eI Estado y las empresas, compromete: meca
nismos mercantiles resultantes de la apertura econ6mica
que, sin ninguna duda, es la variable principal de la oferta de
empleo en la regi6n; mecanismos institucionales que en este
casa se relacionan menos con las condiciones de usa deI
trabajo que con la repartici6n de responsabilidades entre el
Estado y las empresas en materia de politica social, y meca-

9 Sobre la cuesti6n urbana, véaseJ. Riveiois 1995.
10 EUo parece tanto mas evidente cuanto que existe una disponibilidad de

mano de obra aun movilizable por el empleo industrial con la cual puede contar la
inveni6n en el futuro. La creciente masculinizaci6n y la elevaci6n de la edad media
de la mano de obra permiten suponer un crecimiento de la oferta de trabajo en el
futuro, mas rapidas que la tasa de crecimiento de la poblaci6n (véase "Industria
maquiladora y mercadoslaborales", op. cil.).
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nismos de socializacion que hacen dei trabajo en la fabrica
una relacion social de sometimiento. Entonces, la regulacion
deI mercado laboral no puede definirse por la oposicion
habituaI Estado/mercado, 0 mercad%rganizacion, sino co
mo un proceso simultaneamente mercantil, institucional y
social que estructura un sistema de empleo local sometido a
determinaciones nacionales e internacionales. No es estatica
dicha regulacion dei trabajo; debe ser entendida en la dina
mica de la restructuracion productiva. Ésta la modifica, pero
10 hace con base en una forma de socializacion dei trabajo,
heredada de un pasado que precede el auge dei populismo y
que ha reactualizado la adaptacion de la gestion dei trabajo
a las restricciones de la mundializacion.

Lo que cambia se plantea entonces en términos de la
interaccion entre estos diversos mecanismos regulatorios. El
funcionamiento dei mercado de trabajo es mucho mas que
una mera interaccion de e1ecciones individuales que se ajus
tarian libremente mediante procedimientos mercantiles u
organizativos. Estas e1ecciones son socialmente determina
das. La norma de eficacia obedece menos a la observacion
de una ley economica de la oferta y la demanda 0 de una
racionalidad administrativa, que a una técnica social de go
bierno (en el sentido de Michel Foucault). Lo que esta en
juego en la flexibilidad dei trabajo no es simplemente una
reorganizacion de la produccion que reduzca los costos, las
pérdidas 0 los defectos, 0 que permita acercarse mas a la
demanda, sino también una nueva interaccion entre estos
diversos mecanismos regulatorios, coma indica la adhesion
sindical a las nuevas formas de gestion dei trabajo. Ésta
remite tanto a las caracteristicas dei mercado local de trabajo
coma a la evolucion politica nacional que ha acompaiiado a
la liberalizacion economica.

La regulacion institucional dei mercado de trabajo regio
nal siempre ha sido menos efectiva que en el resta dei pais
por la poca combatividad dei movimiento sindical. En gene
rai, su subordinacion esta asociada a las caracteristicas so
ciodemogrâficas de la mana de obra (muy joven, hasta hace
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muy poco tiempo, fundamentalmente femenina y casi siem
pre surgida de familias migrantes). Dichas caracteristicas
explicarîan el que no haya un consenso dominante entre los
trabajadores sobre los lîmites que el Estado debe imponer a
las empresas en cuanto a las condiciones de uso de la fuerza
de trabajo. Un consenso de este tipo -que ha permitido al
régimen polîtico populista, emergido de la revolucion, inte
grar a los obreros al marco cerrado deI corporativismo sin
dical en las viejas regiones industriales de México- no habîa
tenido raz6n de ser en el norte deI pais, donde la mana de
obra industrial se ha rec1utado esencialmente, hasta hace
poco, entre las jovenes migrantes. Por 10 regular, en la re
gion, la presencia sindical no es mas fuerte que en las em
presas pertenecientes a grupos economicos locales 0 nacio
nales cuyos propietarios tienden probablemente a aceptar los
términos deI consenso social correspondiente a los compro
misos vigentes en el sistema polîtico nacional. En las maqui
ladoras, aun cuando hay presencia de sindicatos, su accion es
de las mas cooperativas y no se opone a la reorganizacion deI
trabajo.ll En CiudadJuarez, inc1uso, su colaboracion ha sido
negociada por los primeros promotores de parques indus
triales.

La ausencia de una regulacion institucional mas efectiva
del mercado de trabajo, que habria permitido a los sindicatos
entrar en la maquila 0, una vez que hubieran sido admitidos,
tener un papel distinto al de una mera comparsa que simbo
lizara al Estado protector, no es ajeno al que hoy permite una
mayor flexibilidad productiva en el norte que en el resta deI
pais. Lo que se observa, por otro lado, en las pocas grandes
empresas de capital local 0 nacional donde los sindicatos
participaban -y siguen participando- significativamente en
las decisiones relativas a la gestion deI trabéYo, al punto de

11 La notable excepci6n de Matamoros -donde las re1aciones profesiona1es
estin sometidas a un régimen mas cercano al que caraeteriza tradicionalmente a la
gran industria mexicana- merecerfa un estudio comparativo con otras ciudades
fronterizas. Ahf, la relaci6n de 10 local con 10 nacional, instaurada en la regu1aci6n
dd mercado de trabajo, es mucho mas notable.
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conservar todavia hoy el monopolio de las contrataciones, no
invalida una hipotesis como ésta. En un clima politico en el
que la puesta en entredicho de sus relaciones antiguamente
privilegiadas con el Estado ha socavado fuertemente su cre
dibilidad, en 10 sucesivo los sindicatos ven en la mediacion
que pueden ofrecer para aplicar los nuevos principios de
flexibilidad una oportunidad de redorar su blason. A fin
de cuentas, ésta no es sino otra cara dei caracter conserva
dor de la modernizacion de las relaciones industriales.

Esta evolucion no ha sido lineal. En efecto, la herencia dei
corporativismo sindical ha implicado mas de una vez el uso
de la violencia, 10 que pone en entredicho la rigidez de la
organizacion del trabajo en el momento en que se afirmo el
vuelco neoliberal de la accion gubernamental. Sabemos que
tal ha podido ser el casa en el norte del pais, donde, a pesar
de los esfuerzos sindicales para garantizar la paz social, ésta
no ha sido todavia -ni se ha convertido aun- en sinonimo de
una gestion dei trabajo no autoritaria 0 no violenta. No
obstante, en el sur coma en el norte, el corporativismo sindi
cal pondra cada vez menos obstaculos a una gestion compe
titiva dei trabajo. En la frontera, es verdad, practicamente no
se ha planteado este problema, ya que en generallos sindica
tos no son percibidos coma un vector de mejoramiento de
las condiciones de trabajo, excepto en algunas grandes em
presas que pertenecen a grandes grupos nacionales en los
que se ha debido tener en cuenta los logros sociales obteni
dos en otras partes, en las regiones donde la industrializacion
ha sido protegida por la politica de sustitucion de importa
ciones establecida desde la década de los cuarenta hasta las
nuevas orientaciones dei decenio de 1980. Desde entonces,
estas diferencias se han borrado. La apertura ha llevado a
poner en entredicho estos logros. La restriccion de competi
tividad ha sacudido el viejo pacto social que habia hecho dei
corporativismo sindical, durante todo el periodo preceden
te, un pilar de la gestion del trabajo y de la legitimidad dei
Estado.
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Estigmatizados por las acusaciones de corrupcion, 0 in
c1uso en ocasiones por el c1ientelismo propio de su papeI en
la distribucion de algunas de las prestaciones sociales, los
sindicatos no podian sino adherirse a la restructuracion
productiva. De no hacerlo, habrian perdido toda relacion or
gânica con eI Estado, en la medida en que su legitimacion se
desplazo al campo de los valores liberales, cosa que les
quitaria los medios politicos de oponerse a la regresion
salarial que la politica de estabilizacion ha generado. El
aumento de la productividad parece a todos una restriccion
ineIudible, so pena de verse barridos por la competencia. Asi,
eI caracter discrecional deI poder que ejercen los cuadros
sindicales sobre los empleados no podia sino obligarlos a
seguir eI paso de la reforma economica liberal. Cualquier
movilizacion de la base habria llevado a la denuncia de su
dependencia respecto al Estado. Con frecuencia, en los luga
res donde los trabajadores no aceptaban eI establecimiento
de la flexibilidad la represion fue brutal, origino despidos
masivos y eI cierre 0 eI traslado de fabricas hacia territorios
socialmente mas cooperativos, logrândose asi debilitar eI
desarrollo de los movimientos contestatarios quereveIaban
eI desmoronamiento de la legitimidad deI corporativismo a
partir de los ultimos aiios de la década de los aiios setenta
(Prévôt-Shapira, 1993).

La preservacion deI pacto social en el nuevo contexto
economico liberal aniquilo cualquier posibilidad de que la
democratizacion consolidara una regulacion institucional
deI mercado laboral, 10 que hubiera permitido reducir la
concentracion deI ingreso. Por 10 que toca al norte deI pais,
este pacto no ha logrado mas que afirmar eI statu qtUJ. Sin
embargo, debe subrayarse la importancia deI papeI media
dor que conservan los sindicatos, inc1uso en la frontera, a
pesar de las opiniones negativas de que son objeto y que
muestran casi todas las encuestas. La ausencia de vida sindi
cal en los talleres, que puede llegar hasta al desconocimiento
de la existencia de los contratos colectivos, es comun en la
mayor parte de las maquilas, pero ello no significa que los
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trabajadores consideren inutiles a los sindicatos (Quintero,
1989). Las reorganizaciones dei trabajo pueden movilizar
una participacion obrera por encima de los sindicatos, 10 que
no es tan raro en las maquilas donde tienen presencia, pero
siguen siendo intermediarios polfticos privilegiados en la
lucha cotidiana por la obtencion de los servicios colectivos
en los barrios populares. La evoluci6n de sus relaciones con
el Estado, en términos nacionales, a pesar de una conflicti
vidad mas evidente que en el pasado, no ha puesto en entre
dicho su papel a este nivel. Aun cuando ya no es posible
garantizar por tales medios el monopolio de la repre
sentacion politica de las clases populares que ostentaba el
partido gubernamental en la época dei populismo, hay razo
nes para creer que los sindicatos ya no sean, incluso en el
norte dei pais, una importante fuerza electoral complemen
taria.

La adhesion sindical a la flexibilidad dei trabajo y, en un
nivel mas general, el peso de la herencia corporativista en la
conduccion de la reforma liberal, revelan la complementarie
dad funcional entre los cambios que se dan en el sistema
productivo y en el orden polftico. Es asi coma la nueva
gestion dei trabajo parece ir a la par de una ciudadania
restringida que se institucionaliza en las reformas dei sistema
politico y de la polftica social, ya no digamos que una y otra
se refuerzan mutuamente. La estigmatizacion dei corporati
vismo sindical ha hecho de la reorganizacion dei trabajo un
campo en el que se consolidan los valores liberales que
legitiman una polftica economica que promueve la coneen
traci6n de los ingresos y una politica social que distribuye sus
prestaciones a merced dei clientelismo sindical tradicional 0

dei nuevo clientelismo territorializado que tejen las acciones
dirigidas a los barrios pobres, elevadas al nivel de un progra
ma nacional de solidaridad (Marques-Pereira y Prévôt-Shapi
ra, 1995). En Ultima instancia, esta complementariedad entre
las evoluciones respectivas dei orden politico y dei sistema
productivo explica el consenso social que tiene coma objeto
la reorganizacion dei trabajo en el norte dei pais. Asi, el que
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la mana de obra, tanto mas maleable cuanto se renueva
constantemente por la migracion, no padezca el desempleo,
solo explica parcialmente el consenso que puede suscitar la
nueva gestion dei trabajo. Por 10 demas, éste se relaciona con
la herencia dei corporativismo aprovechado para enlazar los
pactos sociales de estabilidad de los salarios nominales desde
1987; es decir, después de que su poder de compra haya sido
abatido por la inflacion.

De este modo, hay que extender al marco nacional la
explicacion dei éxito regional que solemos reducir a las
estrategias de las firmas multinacionales ya la capacidad de
los actores locales de aprovechar la oportunidad que les
ofreda la pérdida de competitividad de la industria estaduni
dense. 12 Aunque desde luego hay que tomar en cuenta estos
factQres, los mismos no explican todo el fenomeno. La fron
tera norte de México, por supuesto, parece ser un ârea de
inversion ideal debido en primer lugar, a las nuevas modali·
dades de la competencia que afectan a los grandes consorcios
estadunidenses, pero no ha sido poca la influencia en la
evolucion politica asociada a la reorientacion de la gestion
macroeconomica nacional en cuanto a las ventajas compara
tivas que ha adquirido la region coma campo de acogida de
las relocalizaciones. Una y otra han permitido que se instaure
un clima de confianza. El riesgo-pais se ha atenuado aUn mas
desde que los actores politicos, capaces de garantizar la
permanencia de este clima favorable a la inversion extranje
ra, han hecho de ella una prioridad gubernamental con el
Tratado de Libre Comercio, erigido desde entonces coma
camino para el desarrollo. El cambio de las relaciones de
México con su poderoso vecino va a la par de la adhesion
irrestricta a los principios dei neoliberalismo en la politica

12 La relativa apertura que representaba la porosidad de la frontera (0 mâs bien
de la autoridad publica local encargada de hacer respetar las reglas aduanales) tuvo
que ser reconocida progresivamente para evitar que se reafirmara un regionallsmo
muy cotico deI poder central. El programa fronterizo de desarrollo en la década de
los aiios sesenta extiende el régimen de zona franca a las inversiones extranjeras
debido a las presiones de las élites locales que no participaban en el movimiento
general de la sustituci6n de las importaciones.
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econ6mica. Sin embargo, mas alla dei proyecto de integra
ci6n, 10 que cont6 ante todo es la capacidad gubernamental
para ponerlo en marcha.

Tampoco es posible comprender la mejoria de la coyun
tura econ6mica mexicana a fines de la década de los afios
ochenta sin hacer referencia al sistema politico, en especial a
la fuerza societal deI Estado. La centralizaci6n del poder que
caracteriza desde la revoluci6n al sistema politico mexicano,
ha permitido que sean aceptadas las recomposiciones socia
les que exigia la restructuraci6n econ6mica inducida por la
apertura. La capacidad de organizar los intereses socioeco
n6micos en forma corporativa dentro deI Estado no s6lo ha
sido un factor clave para la estabilizaci6n econ6mica, y en
especial de la credibilidad de la politica de desinflaci6n
(Marques-Pereira y Théret, 1995). Ademas, esta capacidad de
incorporaci6n de la sociedad habra sido decisiva para legiti
mar el nuevo sistema productivo en proceso de instauraci6n
en el marco de la integraci6n norteamericana a la imagen de
10 que se ha hecho en el norte dei pais.

Por tanto, la progresi6n mas rapida en la producci6n
flexible en la frontera, y la relaci6n entre territorio y compe
titividad que ella manifiesta, deben relacionarse tanto con la
singularidad regional coma con los determinantes naciona
les dei mercado laboral. La competitividad de la regi6n no
es reductible a una organizaci6n industrial que se adapta a la
globalizaci6n. Su ventaja comparativa, que muestra esta evo
luci6n, no es s6lo el resultado de una relaci6n de 10 local con
10 mundial, sino también de la relaci6n de 10 local con 10
nacional. Uno y otro explican la regulaci6n dei mercado de
trabajo que 10 ha hecho competitivo. Al contrario, cierta
mente la regi6n tiene en este sentido un efecto de demostra
ci6n en el sentido de que se asegura mas facilmente la paz
social que en el resto deI pais. Ello la convierte en una
referencia nacional, en 10 sucesivo, de las nuevas reglas de
repartici6n dei ingreso y de organizaci6n dei trabajo. "El
Dorado" que aquélla representa para todos aquellos que se
ven obligados a la migraci6n, contribuye a hacer creible la
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idea de que el crecimiento y el empleo riman con la apertura,
y, entonces, con la necesidad de poner en entredicho el
derecho de fiscalizacion deI sindicato sobre la prescripcion
del trabajo.

COMPETITIVIDAD REGIONAL Y ESTANCAMIENTO DEL DESARROu.o NACIONAL

Las implicaciones nacionales de una disgregacion -que ya
no s610 tiene que ver con las ciudades fornterizas y que ya no
se limita a meras actividades de ensamblado- no son menos
significativas que los determinantes nacionales de la compe
titividad de la region. Es en este nivel donde se revela que
carecen de fundamento las esperanzas que inspira la eficien
cia de la nueva organizacion del trabajo basada en el modelo
japonés en el norte de México, desde el momento en que se
toma en cuenta la distancia observable entre el modelo y su
realizacion. El problema no es tanto el que las nuevas formas
de gestion de la empresa no muestren ahi mas que una
"japonizacion de pacotilla", sino el de percibir que las nuevas
formas de organizacion inspiradas en el modelo japonés
permiten efectivamente el aumento de la productividad por
que ellas contribuyen a hacer socialmente aceptable 10 que
antes llamamos una ciudadania restringida. Es 10 que les
permite hacer un sistema, en el sentido en que la sociologfa
del trabajo habla de sistema socioproductivo, 10 que no
carece de consecuencias en el pIano macroeconomico.

El caracter conservador de la modernizaci6n de las rela
ciones profesionales no es meramente un problema de de
mocracia en la empresa. El consenso que ahf se obtiene en
toma de una flexibilidad del trabajo sin reconocimiento de
las calificaciones, favorece la aceptaci6n de una percepci6n
de la responsabilidad social del Estado en términos de pro
mocion de una satisfaccion por parte del mercado de bienes
de consumo colectivo, coma 10 concibe el programa nacio
nal de solidaridad. La relaci6n entre sistema productivo y
orden politico, que puede designarse con la expresi6n de
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ciudadania restringida se establece por la repartici6n dei
ingreso que ella produce en la regulaci6n macroecon6mica.
Probablemente, la reorganizaci6n dei trabajo que implica las
nuevas formas de competencia se inspira en el modelo de
referencia que constituye ya el toyotismo, pero la realidad
neotaylorista de su puesta en marcha local esta desde enton
ces muy lejos de significar una transici6n hacia un nuevo
desarrollo que pudiéramos calificar de posfordista. La japo
nizaci6n mexicana no es mas que una versi6n empobrecida
y empobrecedora de su modelo original. Tampoco es menos
real. En efecto, asistimos a una modernizaci6n no solamente
productiva, sino también sociopolitica. Es ahi, precisamente,
en donde reside la paradoja de una modernizaci6n conser
vadora que permite elevar la competitividad, pero que re
produce ademas el circulo vicioso dei subdesarrollo, al
reactualizar representaciones sociales dei trabajo que habia
mos creido desaparecidas desde los tiempos dei populismo
redistribuidor de la década de 1970. En este sentido, la "japo
nizaci6n de pacotHla" es muy real, aunque no sea mas que la
ilusi6n de un posfordismo (en la medida en que con esta
palabra se califique un modo de regulaci6n que constituya
una alternativa de desarrollo).

A este respecto, la evoluci6n reciente de la maquila plan
tea problemas que rara vez se abordan en el debate sobre sus
ventajas y sus inconvenientes. Por supuesto, aun seguimos
oponiendo a las ganancias en divisas 0 en empleos la escasa
demanda de entradas locales de la maquila, en particular en
las ciudades fronterizas, en donde ésta no va mas alla de un
promedio que fluctua entre 2 y 3%, 0 inc1uso, el costo social
demasiado elevado de esta forma de crecimiento para la base
de una sociedad urbana cuyas condiciones de vida se han
vuelto precarias por la politica de bajos salarios 0 por la
degradaci6n eco16gica. No obstante, la evocaci6n de esta
realidad pronto pasa al segundo piano cuando se hace de la
modernizaci6n econ6mica el signo de una transformacion
estructural que autoriza todas las esperanzas. Sin duda, el
numero de robots y de circulos de calidades, 0 el entorno
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institucional de las empresas, son indicadores de una restruc
turacion productiva y de una recomposicion sociopolitica
sustanciales, pero de ningun modo constituyen una prueba
de la viabilidad de un desarrollo basado en la apertura, y que
tampoco definen su naturaleza.

Las estrategias de las firmas y de los gobiernos para
encarar la globalizacion no solo responden a una exigencia
de competitividad que no dejaria ningun margen de manio
bra e impondria una sola trayectoria posible; también repre
sentan elecciones de sociedad que revelan, precisamente, la
flexibilidad tal coma se pone en practica en el nivel local.
Estas elecciones de sociedad estan en la base de la regulacion
economica que caracteriza el nuevo modo de desarrollo que
ha constituido la rampa de lanzamiento para la restructura
cion productiva en el norte dei pais. La coherencia social,
que es su fundamento, despoja de toda pertinencia a la idea
de considerar la innovacion tecnologica y la reorganiza
cion del trabajo asociadas al boom economico de la frontera
norte de México coma el augurio de una salida de la crisis por
la via de una reconversion posfordista que significaria una
maquiladorizacion de la economia nacional en la perspectiva
dei gran mercado norteamericano. Calificar de posfordista
la naturaleza del desarrollo que aquélla implanta parece aun
mas descabellado que haber hablado en otro tiempo de un
fordismo latinoamericano a partir de un crecimiento en la
produccion de bienes duraderos comparable a la de los
paises del norte. La gestion dei trabajo en las grandes empre
sas -ahora inspirada en el modelo japonés- y la organiza
cion industrial que montan las asociaciones de PME, entre si 0

con las maquiladoras, casi siempre con el apoyo de los
poderes locales, si no es por su iniciativa, son desde luego,
tantas dinamicas nuevas que configuran una restruuctura
cion productiva que evoca los principios de la especializacion
flexible (Piore y Sabel, 1989). En efecto, el norte de México,
por la misma razon que constituye un pivote geogrâfico para
las restructuraciones territoriales que induce en México la
integraci6n continental (Revel-Mouroz, 1993), sin ninguna
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duda representa, desde un punto de vista econ6mico, un
espacio estratégico de la redefinici6n nacional de la. relaci6n
capital/trabajo que se lleva a cabo en esta ocasi6n. Pero la
imagen de esta redefinici6n, que proyecta la economia regio
nal, indica mas bien un modo de crecimiento que reproduce
las desigualdades sociales tradicionales deI subdesarrollo. El
anâlisis de la regulaci6n deI mercado de trabajo que hemos
hecho demuestra continuidad deI modelo de crecimiento
segun la imagen de la de las elecciones de sociedad.

La '1aponizaci6n de pacotilla" expresa la permanencia de
estas elecciones, es decir, de un desarrollo socialmente exclu
yente, que al fundarse en una concentraci6n del ingreso cada
vez mayor, ha hecho de la industrializaci6n latinoamericana,
precisamente 10 contrario deI fordismo. El nuevo paradigma
productivo, instaurado gracias a la apertura econ6mica no
altera en nada esta vieja interacci6n entre el orden politico y
el sistema productivo establecida en la regulaci6n econ6mi
ca. Esta herencia ha impedido al crecimiento econ6mico
-muy eficiente, sin embargo, durante medio siglo- fijar
progresivamente a poblaci6n activa en el asalariado que
aquélla ha significado en los paises desarrollados. El proble
ma no s610 se plantea en términos de tasas salariales mas
bajas que en los paises desarrollados, 0 de tasas de cobertura
de la seguridad social que dependen deI volumen deI empleo
formaI, sino también de la poca fuerza de la regulaci6n
institucional deI mercado laboral; es decir, de la reducida
capacidad por parte del Estado para imponer su poder
normalizador de las condiciones de uso y de reproducci6n
de la fuerza de trabajo. Las instituciones deI Estado benefac
tor han sido puestas en pie en América Latina, coma en los
paises desarrollados, pero la generalizaci6n del asalariado y
del taylorismo ha sido en su caso, mucho mas limitada, tanto
en el nivel del numero de activos coma en 10 que toca a la
evoluci6n cualitativa de las relaciones de trabajo, y entonces
tampoco ha conducido al mismo circulo virtuoso entre la
elevaci6n de la productividad y el crecimiento de la masa



COMPETI11VIDAD DEL SUBDESARROllO y FLEXIBIUDAD 555

salarial que habria permitido hacer deI consumo popular el
motor de la acumulacion (Marques-Pereira, 1996).

Lo que ha ocurrido es, 10 sabemos, justamente 10 contra
rio: la concentracion deI ingreso, que va a la par de los otros
mecanismos de exclusion dependientes deI orden politico; la
que ha activado el crecimiento al hacerla descansar sobre una
segmentacion cada vez mas acentuada de los mercados. Es asi
como, en comparacion con los paises desarrollados, el taylo
rismo, coma principio de organizacion industrial, se ha con
vertido en un mecanismo de la regulacion economica y social
completamente diferente. La misma conclusion se impone
en el casa de los efectos economicos de las instituciones
sociales montadas sobre el modelo deI Estado benefactor. El
modo de desarrollo que resulta de ello, ha hecho de la moder
nizacion econ6mica el vector de la reproduccion deI subde
sarrollo que podemos caracterizar sencillamente por el
dualismo social que ha producido. Sin duda hoy, en el pIano
de una coherencia sistémica, podemos considerar que las
nuevas tecnologias 0, mas ampliamente, la restructuracion
productiva que acarrea la globalizacion, pueden ser el sopor
te de una redefinicion progresista de la actividad laboral.
Pero su determinacion es social y no tecnologica, tanto hoy
coma ayer. En el norte de México, una redefinicion de esta
naturaleza no esta al orden deI dia ya que, al contrario, es una
modernizacion conservadora la que esta en la base de la
reactivacion de la productividad.

La restructuracion productiva puede ser una oportuni
dad de desarrollo, pero no necesariamente conduce a él. La
reconversion productiva puede parecer posfordista en cier
tos aspectos, pero haciendo una parâfrasis (sin considerar
sus deseos coma realidades), diremos que la innovacion
tecnologica y organizativa no necesariamente establece los
caminos de la prosperidad. La complementariedad funcional
entre las evoluciones deI orden politico y del sistema produc
tivo sobre la que se funda la competitividad territorial deI
norte de México solo puede desembocar, en el âmbito nacio
nal, en un estancamiento cuya expresion es la agravacion de
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la brecha externa que ha provocado la reorientaci6n deI
régimen de acumulaci6n. La consolidaci6n de un consenso
sobre la repartici6n regresiva deI ingreso, que permite la
regulaci6n deI mercado laboral con la base en la restructura
ci6n productiva, explica tanto eI crecimiento econ6mico en
eI norte coma los obstaculos nacionales por la reproducci6n
de un circulo vicioso entre estrechez deI mercado interno,
concentraci6n deI ingreso, financializaci6n y limites de la
rentabilidad de la inversi6n productiva, aparte de la subcon
trataci6n internacional. Las ganancias de competitividad,
que autoriza tal reIaci6n de capital/trabajo y que agrava las
desigualdades, no son realizables sino en segmentos comer
ciales exportadores; sin embargo, éstos tienden a reducirse
en un mercado interno que en adeIante estara sometido a la
competencia internacional, con todo y 10 que concierne a las
entradas de los bienes intercambiables que no proceden de
la maquila, coma 10 muestra eI analisis deI creciente déficit
de la balanza comercial que corre paralela a este tipo de
restructuraci6n industrial (Casar, 1994).

y entonces la reciente crisis financiera deberia conducir
a poner al orden deI dia la vieja hip6tesis de la CEPAL sobre -los
obstaculos al crecimiento debidos a los limites deI mercado
interno, hip6tesis que impugnaba la idea de las desigualda
des creadoras. Por tanto, eI analisis que hacemos de las
nuevas modalidades de reproducci6n de las desigualdades
observables en eI norte de México, nos lleva a concluir, sub
rayando eI peso de 10 politico, en un estancamiento econ6
mico que se manifiesta de nuevo, coma en eI pasado, por los
desequilibrios externos. Ya no nos sorprende su recurrencia:
la difusi6n deI paradigma productivo posfordiano basado en
una modernizaci6n conservadora de las reIaciones profesio
nales, en nada altera la complementariedad entre eI sistema
productivo y eI orden politico que origina esta contradicci6n
estructural de la industrializaci6n latinoamericana. Esta com
plementariedad se reactualiza con la nueva organizaci6n
industrial que emerge en los territorios de la integraci6n.
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A fin de cuentas, ahi encontramos el problema estructu
raI que ya se habia manifestado en el agotamiento deI creci
miento protegido de otros tiempos. Eludir el obstaculo de la
estrechez de los mercados por la agravacion de la concentra
don de los ingresos y por atenerse al endeudamiento, solo
ha sido un Ultimo recurso. Probablemente, ello permitio
preservar el credmiento, pero estaba contado el tiempo en
que tal politica economica era eficaz. El desarrollo de la clase
media, que ha autorizado la concentracion deI ingreso desde
la década de los aDos cincuenta, solo ha interrumpido tem
poralmente los limites a la acumulacion. La reducdon deI
costa del capital gracias al endeudamiento, ha permitido
continuar en esta via por un tiempo, ipero a qué precio!: los
efectos reeesivos del pago de la deuda y del ajuste, desestabi
lizarân este régimen de crecimiento. A fin de cuentas, las
razones de base del agotamiento de la sustitucion de las im
portaciones nos llevan a la inadecuacion estructural de la
oferta y de la demanda globales, de un régimen de acumula
cion fundado en la produccion masiva, y a la vez socialmente
excluyente, cosa que 10 hizo convertirse en un "devorador de
divisas" cuando asi 10 permitian las condiciones internacio
nales (Salma y Valier, 1990).

Esta contradiccion economica tiene sus raiees en una
desigualdad social que no ha podido ser quebrantada seria
mente, coma 10 fue en los paises desarrollados en el periodo
entreguerras, abriéndose asi la via para el credmiento redistri
buidor de los gloriosos ailos treinta. En la actualidad hemos
vuelto de alguna manera a una especie de punto de partida:
el crecimiento puede restableeerse en ciertas regiones si se
cuenta con una expansion de las exportaciones industriales
basada en el mantenimiento de bajos salarios, pero una
reactivacion sostenida del mercado interno nacional, lejos de
ser una secuencia automatica, remite mas que nunca, obliga
toriamente, en una economia abierta, a una mejor distribu
cion de los ingresos, y mas alla, una politica industrial, coma
bien han mostrado los analisis neoestructuralistas que hacen
depender la competitividad de un regreso deI Estado fuerte,
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susceptible de interceptar los efectos perversos de un finan
ciamiento excesivo (Salama y Valier, 1994).

Es en relacion con esta continuidad de las desigualdades
en la historia economica latinoamericana que hay que medir
el peso de 10 politico en el estancamiento nacional. El proble
ma no se reduce a las transformaciones de la reforma politica
que explicaria los errores de gestion de la coyuntura que han
arruinado la credibilidad de la politica economica. Estas
perturbaciones no son nada mas accidentes incidentales de
esta reforma. Exhiben la fragilidad de los cimientos economi
cos de un sistema politico a que conduce la restauracion de
una regulacion deI mercado laboral que anula los progresos
sociales reIativos que el populismo habia representado en
México. TaI es, sin duda, la principal leccion que debemos
extraer de las condiciones deI crecimiento que se refieren a
la gestion deI trabajo en esta "region que progresa". Induda
blemente, eI acceso a las nuevas tecnologias y la reorga
nizacion productiva son posibles, y, por otra parte, esta
modernizacion es, en muchos aspectos, mas facil que en los
paises desarrollados debido a una regulacion institucional
deI mercado laboraI, desde su inicio, poco efectiva. No obs
tante, la innovacion no es entonces mas que la version de una
modernizacion que, una vez mas, plantea limites al creci
miento de la economia nacional en la medida en que ésta no
puede ser originada con exportaciones cuyo desempeiio se
explique por los bajos salarios. Como en sus versiones ante
riores, eI crecimiento no puede sino chocar con la regulacion
deI mercado de trabajo, cuya inversion se aprovecha desde el
principio para eludir la estrechez deI mercado. El analisis de
las posturas macroeconomicas de las formas de dotacion de
empleo, respecto a su determinacion social, local y nacional,
obliga a reIativizar la norma economica con la que se define
la eficiencia de un nuevo sistema socioproductivo.

Traduccion: AbdieI Macias Arvizu



COMPETITIVlDAD DEL SUBDESARROLLO y FLEXIBILIDAD

BIBUOGRAFfA

559

Benko, G. YIipietz, A. (eds.) (1992), Les régions qui gagnent, PUF,

Paris.
Boyer, R. yJ. P. Durant (1993), L'aprèsjOf'disme, Syros, Pans.
Carrillo, J. y O. F. Contreras (1992), "Calificaci6n en el trabajo:

Analisis de la industria maquiladora", Frontera NOf'te, vol. 4,
num. 8, julio-diciembre.

Casar, J. (1994), "El sector manufacturero y la cuenta corriente.
Evoluci6n reciente y perspectivas", en F. Clavijo yJ. Casar, La
industria mexicana en el mercado mundial. Elementos de politica
industrial, El Trimestre Econ6mico, Lecturas num. 80, Fondo de
Cultura Econ6mica, México.

Colegio de la Frontera Norte y Universidad Aut6noma de Ciudad
Juarez (1992), Industria maquiladora y mercados laborales, vol. II.

De la Garza, E. (1993), Reestructuraci6n productiva y respuesta sindical
en México, UNAM-UAM, México.

Lautier, B. yJ. Marques-Pereira (1994), "Représentations sociales
et constitution du marché du travail. Employées domestiques
et ouvriers de la construction en Amérique latine", Cahiers des
Sciences Humaines, vol. 30, nums. 1-2, L'Etat et le marché dans les
pays en voie de développement, ORSTOM, Paris.

Iipietz, A. (1986), Mirages et miracles, La Découverte, Paris.
-(1994), De Toyota-City à Ford Hermosillo: La japonisation de

pacotille, Cebremap, Paris.
Marques-Pereira, J. (1996), "Marché du travail, protection sociale

et développement. Un jeu de miroirs entre l'Europe et l'Amé
rique latine", en Marques-Pereira, J., La citoyenneté sociale en
Amérique latine, L'Harmattan, Paris.

- y Théret, B., "Régimes politiques, médiations sociales et trcyec
toires économiques. Quelques enseignements régulationnistes
de la bifurcation des économies brésilienne et mexicaine de
puis les années 1970", en R. Boyer et al., La régulation économi
que en Amérique latine, EPHESS/IHEAL, Pans, en prensa.

Noël, A. (1991), "Régulation et problèmes contemporains", Cahiers
de Recherche Sociologique, num. 17, UQUAM, Montreal.

Piore, MJ. y C. F. Sabel (1989), Les chemins de la prosperité. De la
production de masse à la spécialisation souple, Hachette, Paris.



560 RESTRUCTURACIÔN, COMPETIDVIDAD y PRODUCTIVIDAD ECONÔMICA

Prévôt-Shapira, M.F. (1993), "L'avenir du syndicalisme mexicain",
Prévôt-Shapira yJ. Revel-Mouroz, (coords.), Le Mexique à l'aube
du troisième millénaire, IHEAL, Paris.

Quintero, C. (1989), "Sindicalismo subordinado e industria maqui
ladora en Tijuana", Estudios Sociol6gicos, vol. 7, mlm. 21, El
Colegio de México, México.

Revel-Mouroz,j., "La nouvelle frontière: Au coeur de l'intégration
aux Etats-Unis", en M. F. Prévôt-Shapira y j. Revel-Mouroz, j.
(coords.), op. cit.

Revue économique, L'économie des conventions (1989), vol. 40, mlm. 2,
Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques,
Pans.

Reygadas, L. (1993), Trabajo y cultura en las maquiladoras de la
frontera México-Estados Unidos, ponencia en el Primer Congreso
Latinoamericano de Sociologfa del Trabajo, México, noviem
bre.

Rivelois,J. (1995), "Organisation sociale et politique du logement",
en P. Gondard y j. Revel-Mourol, La frontière Mexique-Etats
Unis. Mutations économiques, sociales et territoriales, IHEAL, Pans.

Rivière d'Arc, H., "Le8 réseaux d'entrepreneurs au Chihuahua
ont-ils besoin de l'Etat?", en P. Gondard, yJ. Revel-Mouroz,
op. cit.

Salama, P. y J. Valier (1990), L'économie gangrenée, La Découverte,
Pans.

-y Valier,j. (1994), Pauvretés et inégalités dans le Tiers-Monde, La
Découverte, Paris.

Shakien, H. (1986), Mexico in the global economy, Center for U.S.-Me
xican Studies, University of California, San Diego.

Sklair, L. (1993), Assemblingfor Development. The maquila industry in
Mexico and the United States, Center of U.S.-Mexican Studies,
University of California, San Diego.

Sociologie du travail. Dossier-débat Systèmes Productifs: Les modèles en
question (1993), vol. 35, num. 1, Paris.

Wilson, P.A. (1992), Exports and Local Development. Mexico's New
Maquiladoras, University of Texas Press, Austin.



DINÂMICA TERRITORIAL, LOCAUZACI6N
y SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES:
ALGUNAS INDICACIONES TE6RICAS

CHRISTIAN AZAIs *

Esta ponencia trata sobre la diruimica territorial. Su escena
rio es la polémica sobre la localizacion industrial y. mas
particularmente. coma se han interpretado fenomenos coma
los "distritos industriales" (DI) 0 los "sistemas productivos lo
cales" (SPL).l Estos Ultimos caben en la tentativa de compren
sion de los movimientos de restructuracion economica y de
recomposiciones sociales. Su especificidad parece residir en
la combinacion de herramientas analiticas tomadas tanto de
la economia coma de la sociologia. cosa que deja traslucir
una cierta fragilidad teorica.

En efecto. en 10 que toca al enfoque economico de estas
manifestaciones, la problematica no se afirma fâcilmente y
duda entre el mercado y la firma. Como solo puede aportar
respuestas poco satisfactorias, viene al rescate la sociologia.

• Université de Picardie/ERSI/GREIID.
Equipo de Investigaci6n sobre el Sistema Indutrial (asociado al CNRS) YGrupo

de Investigaci6n sobre el Estado, la Intemacionalizaci6n de las Técnicas y el
Desarrollo, respectivamente. Facultad de Economfa y de Gesti6n, 80025, Amiens,
Cédex (Francia).

1 Reservaré la expresi6n "distrito industrial" al caso italiano, preïJriendo, sin
embargo, la expresi6n 'sistema productivo local", por ser menos connotada y
aparentemente mas rica, si se entendie al sistema como la suma de las partes que
"mantienenjunto",lo que confiere a la noci6n una cierta dinamica. El SPL, ademâs,
pone el acento en la importancia de los factores de proximidad y de aglomeraci6n
en la constituci6n de una especificidad productiva, y por tanto extrae de la
geograffa herramientas de anâlisis.

561



562 RESTRUCIURACIÔN. COMPETmVIDAD y PRODUCTIVIDAD ECONôMlCA

La interrogaci6n subyacente es la deI papel desempena
do por el territorio en el desarrollo de un "sistema producti
vo localizado". Por ahora, me contentaré con plantear los
puntos clave de un debate que podria esc1arecer la especifici
dad de estas formas de desarrol1o, que hacen de la compren
si6n deI modo de inserci6n de las empresas en el territorio,
un elemento de anâlisis esencial.

Para empezar, presentaré los elementos de una proble
mâtica que antepone el mercado y la firma, para indicar que
recurrir a la sociologia presenta malestar y es un testimonio,
ya que quizâ no son adecuados para comprender estas for
mas de organizaci6n productiva. Segun mi hip6tesis, su espe
cificidad pasa necesariamente no tanto por las formas de
coordinaci6n, sino por el carâcter material de la producci6n,
por su aspecto productivo. Aqui no proporcionaré sino unos
esbozos menores de soluci6n, y la investigaci6n comparativa
Vimeu-Lumezzane tendra que aclarar estas proposiciones.

LA CONSTRUCCI6N DE LA PROBLEMATICA

SOBRE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES

Œl mercado 0 la firma?

La bibliografia sobre los distritos industriales es copiosisima.
Contempla a la vez la investigaci6n sobre la dinâmica territo
rial y la que versa sobre la localizaci6n industrial, objetos de
estudio que comparten al mismo tiempo economistas y so
ci610gos, para no mencionar a los ge6grafos. Para los econo
mistas que estudian los SPL 0 los DI, el mercado es el eIemento
central de su construcci6n; no olvidan por tanto, la especi
ficidad de la firma y subrayan la mezcla de competencia y
cooper~ci6n, en la cual se comprometen y que otorgara a su
vez, la especificidad a estas formas productivas.

Para ponerla de relieve, me propongo revisar ciertas
hip6tesis de la economia estandar y confrontarlas a los pro
blemas instaurados por la introducci6n deI espacio en el anali-
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sis econ6mico.2 S610 problematizaremos un poco las hip6
tesis de base deI modelo de competencia pura y perfecta.

Para empezar, tenemos la hip6tesis de la atomicidad de
los agentes. Sabemos que la teorfa estandar asocia economfas
de escala a rendimientos crecientes. Asi, en 10 que toca a la
localizaci6n de la industria, la presencia en un territorio de
rendimientos de escala crecientes atraerâ cada vez mâs em
presas deseosas de sacar provecho de las economias externas.
La existencia misma de éstas impulsarâ a las empresas a
fusionarse, y a favorecer, en consecuencia, la constituci6n de
monopolios, cosa que harâ necesaria la intervenci6n de un
agente externo, el Estado, para restablecer el equilibrio,
asegurar una 6ptima asignaci6n de los recursos y garantizar
el fundonamiento deI mercado competitivo. Si nos referimos
a la hip6tesis de la competencia pura y perfecta de la teona
macroecon6mica, seran muchos los elementos que no deja
ran de sorprendernos.

La introducci6n deI espacio en la teoria deI equilibrio
general no se da sin plantear un problema a la hip6tesis de
homogeneidad de los productos. La localizaci6n se trata de
la misma manera que las otras decisiones de los agentes: un
bien disponible y situado en otro lugar no es el mismo bien;
resulta que los mercados son interdependientes desde un
punto de vista espadal. En efecto, coma 10 indican Scot
chmer y Thisse (1993:657), "la dispersi6n geogrâfica deI
consumo implica la dispersi6n de la producci6n y, por tanto,
la existencia de mercados locales de "pequeiia" dimensi6n.
En consecuencia, la asociaci6n de rendimientos de escala
crecientes y de una dispersi6n geogrâfica dei consumo, ha
cen indefendible la hip6tesis de la atomicidad de las firmas
en cada mercado".

2 No me ocuparé aquf de las contribuciones de te6ricos de la localizaci6n coma
J.H. von Thünen, A. Weber 0 W. Isard. Para ello remito al texto de Camagni,
Roberto, "Teorie e modelli di localizzazione delle attivilà industriali", GionuJle degli
Economisti. Annali di Ec01lOmia, Milano, Università Luigi Bocconi, muns. ~, mana
abril de 1980, pp. 183-204, que presenta un "buen panorama general".
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Asimismo, la hip6tesis de libre entrada al mercado, de
ausencia de barreras para ingresar al modeIo de competen
cia pura y perfecta, se verol debilitada por eI reconocimiento
de la posible constituci6n de monopolios 0 de fusi6n de
empresas, que entonces ya no seran priee takers, sino priee
makers. Ademols, la posible existencia de un "pasajero clan
destino", que va a poder utilizar con los gastos minimos un
bien publico presente en el territorio, contradice la hip6tesis
de perfecta transparencia deI mercado. Es asi coma se subra
ya la asimetria de la informaci6n entre los agentes, dejando
de lado una circulaci6n de la informaci6n, libre y accesible a
todos. Por tanto, eI sistema de precios no transmite toda la
informaci6n necesaria para una asignaci6n 6ptima de los
recursos.

Es gracias a Alfred Marshall, cuando insiste en eI proble
ma de la localizaci6n industrial de las empresas, de la dinol
mica territorial, coma diriamos hoy, que el edificio de la
construcci6n neoclolsica comienza a dar algunos signos de
debilidad, 10 que tiene el efecto de llevar eI territorio al
campo de estudio de los economistas. El autor 10 hace par
tiendo deI anollisis de un conjunto de empresas agrupadas en
un "distrito industrial". La ventaja de una operaci6n coma
ésta consiste en que propone una lectura diferente deI mer
cado, que va mols allol deI marco de la competencia pura y
perfecta y deI modelo de equilibrio general y que esboza los
primeros pasos hacia un reconocimiento deI carolcter imper
fecto de la competencia, dei cual la economia industrial
extraerol algunos de sus fundarnentos te6ricos.

Para Marshall, habria dos tipos de causas que prevalecen
en la instalaci6n de empresas en una localidad determinada:
causas internas deI territorio y causas externas. Entre las pri
meras, cuenta el clima, la presencia de ciertas materias primas
indispensables; en cuanto a las segundas, dependen de la
demanda de los ricos, que imponen una especializaci6n a los
artesanos y una calificaci6n que requiere, muy a menudo,
recurrir a una mana de obra extranjera. El territorio permite
entonces fijar estas habilidades 0 experiencias procedentes
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de regiones diferentes, y les servira de crisol. Asi, las empre
sas que ejercen el mismo oficio encuentran en su propio
lugar los elementos susceptibles para sedimentar un conjun
to local de habilidades. En 10 que toca a los trabajadores,
ellos pueden pasar facilmente de una empresa a otra y asi
convertirse en los propagadores de una profesionalidad.
Asi, la movilidad es interna al distrito y de tipo horizontal.
Todos tienen algo que ganar al participar en el efecto de
difusion: el trabajador que sale de una empresa puede muy
bien, algunos aftos después, volver a ella y, enriquecido con
su nueva experiencia, socializarla entre sus nuevos colegas.

Asi, cuando una industria ha escogido una localidad -escribe
Marshall- tiene oportunidades de permanecer ahi mucho
tiempo, siendo tan grandes las ventajas que ofrece a personas
dedicadas a la misma industria calificada el hecho de estar
cerca unas de las otras. Los secretos de la industria dejan de ser
secretos; estan, por decirlo asi, en el aire (Marshall, 1890:465).

De ahi la célebre expresion de Alfred Marshall: "la atmos
fera industrial", cuyo rigor cientifico no puede ser mas vago.

Es, a la vez, la creacion de un mercado local de trabajo
fluido y la presencia de externalidades positivas y de una
division deI trabajo 10 que hace que las empresas se interesen
en agruparse en un mismo territorio. Por ahora, conviene
recordar que los primeros teoricos de la economia espacial
privilegiaban un enfoque estatico y se apegaban mas a la
estructura de las preferencias de localizacion que a la com
prension de un proceso. La localizacion se convertia también
en una funcion de la distancia y de la reduccion de los costos
debida a la proximidad. El espacio seria un dato, un factor
exogeno sobre el ruaI las empresas no tendrian influencia.
Entonces, la localizaci6n de las empresas se limitaria a un
problema de costos y el espacio se trabajaria en términos de
distancia ffsica.

No obstante, la percepcion deI espacio ha evolucionado
hacia una concepcion dinamica que presenta un doble méri
to: por una parte, permite poner en entredicho algunas de
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las hip6tesis basicas del modelo de competencia pura y
perfecta y, por la otra, invita a interrogarse sobre dos ramas
de la economia: la economia industrial y la economia de la
firma, que tienen gran importancia para el estudio de los
distritos industriales.

El mismo Marshall descubrio la importancia de la locali
zacion en la constitucion de monopolios, cosa que se oponia
a la hipotesis de convexidad de los conjuntos de produccion,
que implica la ausencia de rendimientos de escala crecientes.

Seglin Marshall, puede darse que haya economias exter
nas (a las fmnas) que no dependan de su medio economico
de insercion; estân ligadas a la division del trabajo y a la
proximidad espacial de las empresas. Si la causa principal de
las economias externas reside en la localizacion de la indus
tria, coma 10 sostiene Marshall, entonces existen interdepen
dencias que se establecen fuera deI mercado. La existencia
de procesos relacionales particulares coma la de espacios,
que pueden mejorar la productividad y el desarrollo de las
firmas, constituyen una brecha en el edificio de la teoria
microeconomica.

Estas pocas observaciones permiten insistir en las imper
fecciones del mercado: no hay arbitraje posible entre las
fuerzas deI mercado; no puede lograrse sino gracias a la
intervencion de instituciones deI Estado, 10 que a fin de
cuentas es un tanto molesto para la teoria estândar. Asi, el
campo queda libre para las tesis que se interesan en la razon
de ser de la firma y en la coordinacion entre agentes.

Frente a los limites que representa la economia estandar
y, por tanto, el modelo basado unicamente en el mercado
como factor explicativo de todas las relaciones de intercam
bic efectuadas entre los agentes economicos, hay autores,
coma Coase y Williamson, que se han interesado en analizar
los origenes de la firma y de los modos de coordinacion
jerârquicos, diferentes de los que ofrece el mercado.

A fm de limitar los efectos de la competencia imperfecta,
la teoria de la firma se propone captar la sustancia de la
coordinacion entre agentes economicos, con el fin, también,
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de limitar la incertidumbre a la cual estân sometidos los
empresarios.

AI poner el acento en los contratos que los agentes
economicos establecen entre ellos, la teoria de la firma cuen
ta con un nuevo instrumento de anâlisis. Asi, para aquélla, la
coordinacion se funda en dos mecanismos que, expresando
se tanto en el mercado coma en la firma, dependen sin embar
go de mecanismos diferentes. En el mercado, es el sistema de
precios el que informa sobre la mejor asignacion de los re
cursos, mientras que la firma se basa en un sistemajerârquico
de organizacion. Por tanto, no se trata de la misma coordina
cion. Utilizar el sistema de precios representa uncosto, asi
que puede resultar mas ventajoso establecer un contrato a lar
go plazo -constituir una frrma- que varios contratos a corto
plazo con renegociaciones interminables (1937:21).

Sin embargo, para muchos autores neoclâsicos el merca
do es preexistente al anâlisis de los origenes de la firma. Asi,
Ronald Coase (1937:21), en su articulo "The Nature of the
Firm". considera que el mercado: "sistema de centralizacion
de las ofertas, de las demandas y de las fijaciones de los
precios", preexiste coma un orden "natural"; las organizacio
nes no pueden reemplazarlo porque no son capaces de
cubrir su costo. Por tanto, la problemâtica no ha cambiado;
en ultima instancia, el factor determinante es mercado.

El punto de convergencia entre estas dos concepciones
reside en la superacion de una cierta tradicion de la econo
mia industrial que lleva a la hip6stasis a la firma, que le
reconoce un modo de funcionamiento diferente al dei mer
cado, fundado en la jerarquia; en efecto, no parece legitimo
considerarla coma una unidad te6rica elemental separada
dei mercado. En otras palabras, mâs que de una renovaci6n
conceptual en la cual la firma se opondrfa al mercado 0 al
menos serviria coma herramienta de interpretaci6n diferen
te de la realidad economica; se trata de un enfoque distinto,
una versi6n atenuada que proviene dei mismo fen6meno: el
mercado.
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Se han dado varias respuestas a la pregunta de por qué
se constitufan las firmas: para reducir los costos de transac
ci6n, segUn Coase, 0 para reducir la incertidumbre en el
futuro porque la informaci6n es costosa, de acuerdo con
Knight (1921).sLa medida de la incertidumbre -hablaremos
en este caso de riesgo- viabiliza, para los individuos, el
establecimiento de un contrato, el cual se ubicara en una
diversidad de posibilidades, inc1uso si ellos no saben cuâl es
el que efectivamente se va a realizar. La raz6n de ser de la
firma entra en esta perspectiva.

El contrato no es un simple mecanismo de compensaci6n
monetaria, sino "una percepci6n muy superficial de la mane·
ra en que los agentes econ6micos coordinan concretamente
su actividad para intercambiar y producir" (Brousseau, 1993,
p. 81). Asf, hay aquf una parte de confianza presente, confian
za que se ha instaurado porque los individuos encontraban
en ello un interés a largo plazo.

y entonces, inspirandose en los escritos de Alfred Mars
hall para explicar los mecanimos de localizaci6n industrial y
de dinéimica territorial, en un marto de coordinaci6n comer
cial, los analistas de los distritos industriales, como Giacomo
Becattine en Italia, 10 iban a considerar desde una perspecti
va "normativa", poco crftica en relaci6n con el modelo de
competencia pura y perfecta. Se inscribe en la 6ptica deI
mercado donde la informaci6n es gratuita, ya que cualquiera
que pertenezca al distrito puede encontrarla en "la atm6sfe
ra". Esta pertenece al colectivo. Se ha instaurado un consen
so en el seno deI territorio. Ya no se logra captar bien ellugar
deI mercado, de la firma, deI distrito, en este mundo que
parece marchar de maravilla.

El debate sobre los DI, al retomar a la vez los temas de la
competencia y de la cooperaci6n, permite insistir en el carac
ter imperfecto de la primera y, también, sobre el hecho de
que la segunda no seria mas que el froto de una "incomple-

5 Frank Knight (1921), Risk,UfIU'fWflty and Profit, Nueva YoIt, Houghton
Miffm.
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cion" dei mercado, en el sentido en que la entiende la
economia estândar.

Es en este territorio, receptaculo de actividades econ6mi·
cas sostenidas por uno -en general- 0 varios oficios, donde
entra la problematica de los distritos industriales. Desde un
punto de vista econ6mico, el problema central es el de la
coordinaci6n entre agentes, de la büsqueda de una asigna
ci6n 6ptima de los recursos. Va mas alla de la acepci6n segfu1
la cual el "mercado" aseguraria "naturalmente" esta coordi
naci6n (la Mano Invisible) para destacar el hecho de que ella
es resultado de los contratos, de "arreglos interindividuales"
(Brousseau, 1993:17) realizados entre agentes econ6micos; em
presas, en este caso. Se trataria entonces de reglas a partir de
las cuales se organizaria la actividad productiva. Ahora bien,
la teoria econ6mica no estipula el origen de estas reglas. Las
acepta coma un postulado, y deja a otras ciencias -la histo
ria, la sociologia, la ciencia politica, sobre todo-la tarea de
explicar su génesis. Para poder tener en cuenta -permane
ciendo en el campo de la economia- la pluralidad de los
mecanismos de regulaci6n internos y externos deI sistema y
comprender los meandros de la recomposici6n social y poli
tica que se da en el territorio, recurrir a otras ciencias so
ciales es algo indispensable. Es ahi donde reside la riqueza
deI analisis de los distritos industriales y, tarnbién, una parte
de sus limites.

Por ahora, el problema es el de saber en qué medida el
territorio, entendido en su dimensi6n sociohist6rica, y las
empresas que en él se sit6an, son capaces, por si solos, de
promover un nuevo modo de organizaci6n productiva, que
se base tanto en los principios de cooperaci6n y competen
ciao En el casa de un distrito industrial-como 10 entiende la
bibliografia italiana sobre la "Tercera Italia"-, el modo de
organizaci6n productiva no toma de las grandes empresas su
organizaci6n, sino que sigue una via propia, diferente tam·
bién de la de los espacios de subcontrataci6n, dominados por
una gran empresa, 10 que finalmente limita la realidad a
algunos casos particulares.
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Las empresas del distrito se ven favorecidas por econo
mias externas de aglomeracion, fuente de una eficiencia que
extraen de la "atmosfera industrial": fenomeno enlazado a la
vez a la capacidad y a la experiencia profesional de los
trabajadores y también a la localizacion de las empresas en
un mismo territorio. Estas economias externas de aglomera
cion se manifiestan coma servicios gratuitos que se ofrecen
mutuamente las empresas contiguas, también debido a su
pertenencia a estructuras sociales e historicas comunes en las
cuales los individuos encuentran elementos de identidad.

La caracteristica principal de los distritos industriales es
que no se organizan al amparo de la gran empresa segun un
principio jenirquico, sinD de acuerdo con un principio de
colaboracion, de cooperacion entre empresas deI mismo
tamano.4 En efecto, al tratarse de territorios constituidos por
PMI, de donde se exduyen las grandes unidades de produc
cion -10 que limita su validez heuristica-, las relaciones de
competencia que se tejen entre las firmas no son las mismas
que las que pueden establecerse entre quienes dan las orde
nes y las empresas subcontratantes. La literatura insiste en la
reciprocidad existente entre agentes economicos (empresas y
empresarios, sobre todo), cuyo marco territorial tiene un
papel determinante.

Competencia y cooperacion en los distritos industriales

En la bibliografia sobre los distritos industriales, son recurren
tes dos temas: el de la competencia y el de la cooperacion,
que se relacionan, uno, con la busqueda de competitividad
por parte de las empresas -y por tanto de la diferenciacion-,
y el otro, con la solidaridad entre agentes economicos que
habitan en un mismo territorio y se presentan coma actores
de un mismo espacio social. Estos dos conceptos dan toda su
especificidad al distrito industrial. Sin embargo, no por ello
desaparece una paradoja inherente al funcionamiento del

4 En ello, la asimilaci6n DI (0 cOl1junto de PMI) y gran empresa no es plausible.
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distrito y que puede, al fin y al cabo, ser perjudicial para su
propio desarrollo.

Si no nos referimos unicamente a una problematica de
intercambio, sino a una de economia de producci6n -pers
pectiva en la cual entran los sistemas productivos locales-,
hay que reconocer que la coordinaci6n entre agentes influirâ
en la implantaci6n de recursos que movilicen habilidades,
tecnologia 0 "capacidad" (Richardson, 1972,5 citado por
Brousseau, op. cie.), 10 que genéricamente se aproxima al
concepto de "profesionalidad". Una implantad6n de esta
clase tiene un costo que se traduce en el acceso a la informa
d6n y comprende un elemento de irreversibilidad. En efecto,
la adquisid6n de un saber es costosa y marginara a quien no
la posea. S610 la cooperaci6n, realizada en un ambiente
favorable en el que reine la confianza, puede compensar la
carencia inicial, a menos que la empresa adopte un compor
tamiento de pasajero clandestino, en cuyo casa dicho costa
sera coma nulo para ella.

Es la aceptaci6n del riesgo, del caracter irreversible de
ciertas decisiones, 10 que impulsa a los agentes econ6micos a
cooperar entre si. Es asi coma los conceptos de irreversi
bilidad y reversibilidad son centrales, en el sentido de que
inducen la cooperaci6n entre los agentes econ6micos. Irre
versibilidad en 10 que toca, por ejemplo, a las inversiones, los
fen6menos de aprendizaje, y divulgaci6n del mismo en un
territorio, asi coma a las innovaciones; reversibilidad, cuan
do es posible dar marcha atras en casa de haber tomado un
camino equivocado, sin que por ello se provoque la desapa
rici6n de su empresa 0 el desmoronamiento deI sistema
productivo. Pero toda decisi6n tiene un costo, que pondra al
agente econ6mico ante una elecci6n.

En el modelo de producci6n del mercado marshalliano
el problema para la firma es el de permanecer en contacto
con la particularidad de las demandas, y por tanto de tener

5 G. B. Richardson "The organization ofindustry·, &ooomicJoumal, vol. 82,
pp. 883-896.
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acceso a una flexibilidad externa que favorezca una busque
da activa de las nuevas oportunidades en el mercado. Ello
presupone una fuerte flexibilidad interna que representa,
para los empresarios, un medio para limitar el peligro de
costos de inversion demasiado importantes y, por 10 mismo,
la incertidumbre inherente al comportamiento de los demas
agentes economicos y dei mercado. Los empresarios pueden
elegir entonces entre dos estrategias. Una consiste en no
fabricar mas que un solo producto, poniendo énfasis en la
calidad y privilegiando la relacion entre el productor y el
demandante, considerada como unica. La segunda trata de
10 que se podria llamar produccion "mediana", entendiendo
con ello el poder responder casi simultâneamente a una
variacion de la demanda haciendo solo modificaciones mini
mas al producto estândar "casi" acabado, y por tanto guar
dando atencion a la demanda del.mercado.6

En el casa dei distrito industrial, el caracter especializado
y local de los saberes es la piedra angular dei sistema. Éste se
manifiesta en las transacciones internas, en el gran conteni
do informacional -formaI e informal- que circula entre los
agentes economicos, 10 que hace que los conocimientos' no
sean transmisibles al exterior y que los individuos guarden
celosamente el secreto de la fabricacion de sus productos
(Salais, Storper, 1993:64-65).

El correcto funcionamiento de los mercados internos en
el distrito industrial -mercado de trabajo local, sobre todo,
y de materias primas-, aun cuando a menudo se ignora el
aspecto financiero, depende de que los lazos que unen a los
individuos se basen en un sistema de valores y en el respeto
de reglas comunes. Ello tiene el efecto de reducir el costo dei
acceso a la informacion, fenomeno que se amplifica gracias

6 El ejemplo de la indusUia boloiiesa dei embalaje 10 ilustra. Es a partir de
modificaciones t~oÙcas incorporadas a las maquinas ya eXÎ5tentes, que Bolonia se
convirti6 en lider en este sector de producci6n. Debido a la diversificaci6n de las
maquinas y a las ventajas que ofreci61a imagen de calidad existente. han visto la luz
diversas innovaciones (Capecchi, 1992). tstaha sido tambi~n la estrategia adoptada
por Benetton en sus inicios.
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a la confianza imperante entre los agentes economicos y
sociales. Pero es posible que 10 que a primera vista parece ser
un beneficio sea nefasto al mas largo plazo. En efecto, las
formas de cooperacion no mercantiles, asi coma el acata
miento de un sistema de valores que garantice la eficiencia
dei mercado interno de trabajo, corren el riesgo de malograr
la continuidad 0 el auge dei distrito, en 10 que toca a la di
fusion de las capacidades, la consolidacion de las formacio
nes institucionales formales e informales y las calificaciones.
Pueden convertirse entonces en la expresion de los propios
limites internos de los sistemas productivos locales, incapa
ces de hacer frente a la competencia 0 de integrar innovacio
nes productivas, garantes de una competitividad futura.

En efecto, por un lado, la firma debe anclarse en relacio
nes de produccion estables y comprender su entorno pr6xi
mo a fin de limitar la incertidumbre; por el otro, tiene que
diferenciarse de sus semejantes, con los que compite. Esto
solo es posible si la firma se aisla en un proceso de produc
cion y si limita todo espiritu de innovaci6n, 10 que es contra
rio incluso a la finalidad de la firma y dei empresario, cuyo
deseo es crear un "monopolio natural", una "renta innova
cional", a fin de abordar el mercado de manera diferenciada
de la de sus competidores. Un sistema industrial que funcio
ne aislado -manera de considerar muy a menudo el distrito
industrial-7 corre el riesgo, a mas largo plazo, de limitarse a
fabricar un solo producto y de no no dar cauce a las inversio
nes en investigacion y desarrollo necesarias para su proyec
cion fuera dei territorio y para su consolidacion interna ante
un aumento en la competencia 0, llegado el caso, ante una
reorientaci6n de su espacializacion productiva.

Tales temas son cruciales en el analisis de los problemas
que enfrentan muchos distritos. Pueden presagiar, a largo
plazo, la pérdida de independencia de las unidades de pro-

7 E110 es tanto mas sorprendente cuanto el origen dei interés dado a los
disuitos industriales de la Tercera ltalia se sima en su capacidad exportadora.



574 RESTRUCTIJRACIÔN. COMPETmVIDAD y PRODUcnVIDAD ECONÔMlCA

ducci6n deI distrito y de su transformaci6n en simples subcon
tratistas de grandes firmas, seguras de encontrar ahi tanto las
capacidades técnicas necesarias coma la calificaci6n y la
disciplinarizaci6n de la mana de obra, y de aprovechar su red
clienteIar. S610 la presencia indispensable de mecanismos
regulatorios (institucionales) que vayan mas alla deI campo
especifico de la firma y de la cooperaci6n interempresas
puede remediar un estado de hecho coma éste. Sin eIlo, la
herencia hist6rica se transforma en una desventaja. Lo que
era vivido coma una ventaja se convierte en un inconveniente:
la especializaci6n productiva se considera entonces coma mo
noproducci6n; la flexibilidad interna 0 la facultad de rapida
adaptaci6n a la demanda, coma sumisi6n a las reglas dei
mercado con todo su cortejo de incertidumbres para trabaja
dores llevados a la precariedad; la solidaridad, antes juzgada
positiva, se transforma en relaciones paternalistas 0 de domina
ci6n (entre individuos, sexos y edades). Entonces, eI distrito
corre el riesgo de parecer un espacio conservador, inmutable,
reacio a la evoluci6n deI mundo, bloqueado por 10 que en otros
tiempos constituia su riqueza. Las razones de un funcionamien
to afortunado previo se convierten en las de la disfunci6n
actual.

En tal caso, puede ser muy dificil la aparici6n de cual
quier innovaci6n en eI distrito, sea en los productos 0 en los
procesos. En efecto, ~por qué los empresarios locales se
interesarian en abandonar los caminos trillados? ~Tienen los
medios para eIlo? Œstan protegidos deI riesgo inherente a
toda modificaci6n tecnol6gica 0 dei riesgo asociado al hallaz
go de mercados para sus productos? La fuerza dei distrito -la
cooperaci6n y la confianza- contendria los gérmenes de su
debilidad; la cual es, ante todo. de naturaleza te6rica.

Tai debilidad es significativa de las dificultades que exhi
ben los enfoques econ6micos sobre los sistemas productivos
locales; los analisis que se ocupan dei fen6meno ponen de
relieve las reglas sociales que prevalecen en su constituci6n.
Asi, la existencia de convenciones adoptadas entre indivi
duos de un mismo conjunto productivo, vienen a enriquecer



D1NAMICA TERRITORIAL 575

la comprension de la imbricacion8 entre 10 economico y 10
social. Esto constituye uno de los paradigrnas de la sociologia
economica y de la comprension del funcionamiento dei mer
cado, entendido ya no solo como sitio de encuentro entre
una oferta y una demanda para un sistema de precios, sino
como sitio de intercambios societales que participan de la
misma dimimica.

Estos intercambios se basan en redes de relaciones existen
tes entre los individuos; constituyen formas de socializacion
e influyen en las acciones economicas 0 en las instituciones
economicas. Son también testimonio de los limites que toda
via tiene la teoda economica en la explicacion de los sistemas
productivos locales, como forma espedfica diferente del
mercado y de la firma, y que requiere para su comprension,
acudir a la sociologia.

La aportaci6n de los socioeconomistas italianos

Es elocuente la contribucion de los sociologos italianos al
estudio de los distritos industriales, de la dinamica territorial
y de la localizacion industrial. La dimension sociologica es
diferente de la que los juristas conceden al territorio. Sus H
mites son a la vez mas vagos (juridicamente) y mas precisos
(sociologicamente) que las circunscripciones basicas como
los cantones 0 las comunas, en el caso francés. El territorio
es un espacio social, fruto de una historia (0 de historias). Va
a la par de nociones como "region", "zona de vida" 0 "zona
de empleo", si nos limitamos a un enfoque que privilegie mas
bien los flujos de trabajadores interempresas que las relacio
nes de trabajo en su complejidad. Ademas, permite cubrir
problemas como el de la dincimica territorial 0 el dei desarro-

8 Hablando con propiedad, no se trata dei concepto de "embeddedness" en el
sentido de Karl Polanyi en "La grande transformation" (1994), que supone la
existencia previa de dos campos distintos que se aniculan entre si, sino mas bien de
una dimunica, de un sinergismo que va mas aUli tanto dei campo econ6mico coma
dei social.
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110 local, en una perspectiva que se deslinda de los analisis,
tanto macroeconomicos como microeconomicos. Al recurrir
a la nocion de "sistema de empleo" podemos tender un
puente con la dimension sociol6gica,9 si es que nohacemos
abstraccion de las formas de remuneraciones que rebasan el
marco salarial y que a menudo explican en parte el dinamis
mo de los sistemas productivos locales (trabajo a destajo, no
acatamiento de la legislacion laboral, etcétera).

La literatura italiana, fértil en estudios sobre los distritos
industriales, agrupa los enfoques sobre la dinâmica territo
rial y sobre las condiciones generales deI desarrollo en ana
lisis que dan un gran espacio a la teoria institucionalista. Su
objeto: contar la interrelacion existente entre 10 social y 10
economico. Hay dos grandes corrientes. La primera corres
ponde a 10 que Bagnasco (1988) ha llamado, en un célebre
articulo deI mismo nombre, la "construccion social deI mer
cado", Segun el autor, el desarrollo economico que caracte
riza a las pequeiias y medianas unidades de produccion de la
"Tercera Italia" se explica por la configuracion historica deI
territorio en el cual se han implantado estas unidades. La
tradicion, la relacion con la agricultura y la existencia de un
artesanado desde el Renacimiento, explican el desarrollo
economico contemporaneo de ciertas regiones italianas. Con
frecuencia, se destaca la presencia de un terreno fértil para
la aparicion de pequeiias y medianas empresas -basada en
una tradicion historica, familiar, productiva 0 agricola- co
mo si fuera eI origen de estos conjuntos productivos en

9 El "sistema de empleo" (SE) corresponde a la problematizaci6n dei postulado
de una determinaci6n ex ante de la oferta y de la demanda de trabajo, a fin de hacer
evidente el carâcter esU"Ucturante de la demanda de trabajo en relaci6n con la
oferta, donde el objetivo es establecer un marco general de intento de c1asificaci6n
de las principales fOl"maS de empleo que se dan en el universo contemporâneo dei
empleo asalariado. Si 10 asociamos a la relaci6n salarial, podemos definir el SE
coma el sistema en el que se efectuan la movilizaci6n de la fuerza de trabajo. la
asignaci6n de la mano de obra en los empleos, el proceso social de formaci6n de
sala1"Ïos y el uso-modelado de la mano de obra, todo ello basado en formas
mesoecon6micas y macroecon6micas adoptadas por la relaci6n salarial (B. Me
riaux, ·Point de vue sur les recherches françaises en économie du travail", Revue
Economique, vol. 19, num. 1).
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donde se reconoce la especificidad de un sistema, pero que de
ningun modo pueden ser erigidos coma modelo de produc
cion. De este modo, para los partidarios de este enfoque, la
constituci6n de un conjunto productivo fundado en las PMI

procederia de una herencia historica.
TaI seria el origen de las relaciones espedficas imperan

tes entre empresas de un mismo territorio, que entonces se
considera coma una entidad homogénea. Las empresas esta
nan enlazadas por una relaci6n de interdependencia que
seria determinante en la constitucion de una solidaridad
entre las firmas y en el aspecto que tomarfa la competencia
que entre ellas se entabla. A su vez, la solidaridad y la com
petencia tendrfan efectos directos sobre la organizacion: la
produccion, yla poblacion también, recibirian sus beneficios
debido al sello de calidad asociado al producto del territorio,
10 que, por un efecto de cascada, tendria repercusiones
directas en las capacidades locales de innovacion.

Quizas estas propuestas de explicaci6n de la naturaleza
deI desarrollo son exactas, pero s610 tienen validez en ciertas
regiones deI centro y deI noreste deI pais. Ignoran 10 que ha
pasado en regiones situadas mas al sur y, 10 que es mas grave
aun, no toman en cuenta la importancia de las luchas sociales
y sindicales que se han dado en Italia a finales de la década
de 1960 y principios de la de 1970; éstas condujeron a la
"descentralizacion productiva". Esta Ultima caracteriza la ex·
ternalizacion en la subcontratacion por las grandes empresas
del noroeste (triangulo industrial Turin-Génova-Milan) de
algunas de sus actividades (Azaïs, 1992). La capacidad heu
ristica de la "construccion social del mercado" se ha visto
disminuida en cuanto a la comprension de las diversas for
mas de desarrollo regional y de los sistemas de PMI.

La segunda corriente, mas rica, subraya el caracter insti
tucional y politico de una construccion productiva coma
ésta. La importancia deI asunto es tomada en cuenta, por
ejemplo, por autores coma Sebastiano Brusco (1982) 0 Vit
torio Capecchi (1989, 1992) para analizar el modelo de la
industria flexible, mas conocido coma "modelo emiliano", 0
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entonces el terreno sobre el cual se ha constituido la red de
empresas industriales en Bolonia. Este trabajo a fondo permi
te comprender por qué la pequeiia mecanica de transforma
cion de la Emilia Romagna ocupa el lugar que tiene en el
mercado mundial.- Desde un punto de vista teorico, éste
provee elementos preciosos para entender la "construccion
social de los mercados", al destacar los constituyentes institu
cionales y socioeconomicos que concurren en la consolida
cion de un sistema de pequeiias y medianas industrias. El
punto de partida es sociologico e historico, cosa que permite
comprender la originalidad de un desarrollo regional basa
do en una particularidad politica regional y local (fuerte
presencia dei que fue el PCI) Yen un complejo de institucio
nes que son fundamento de este sistema productivo recono
cido por sus capacidades innovadoras. En efecto, es gracias
al concurso de diversas instituciones coma las alcaldias, los
sindicatos, la Universidad, las asociaciones patronales y de
servicios a las empresas, que una ciudad coma Bolonia ha
logrado deslindarse y ocupar un lugar importante en la
riqueza nacional y en las exportaciones industriales.

Los DI -conjuntos de empresas agrupados en un espacio
de cercania en un mismo territorio, en torno a un oficio in
dustrial-, son un producto de la historia que han confeccio
nado los lazos mercantiles y no mercantiles. Su fundamento
10 constituyen iniciativas locales y regionales: una historia
comUn. En ocasiones se les reconoce una capacidad de innova
cion 0, al menos, de tratamiento de habilidades heredadas.
Sobre esta base puede constituirse un proceso acumula
tivo, al principio, de redes de innovacion que comprendan
tanto productos coma procesos de produccion nuevos. Estas
redes se basan en relaciones formales e informales sostenidas
por instituciones locales 0 regionales, que confieren al DI, al
sistema productivo local (SPL), su especificidad. Sin embargo,
la innovacion rebasa en gran medida el marco restringido dei
territorio en el que se encuentran los sistemas productivos.
Como escribe muy justamente Antonio Negri:
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[...] la socializacion de los procesos de trabajo no esta ligada a
factores exclusivamente territoriales: puede estarlo, pero en
general ésta va mucho mas alla de los limites de las zonas de
monoproduccion, implica fenomenos mucho mas vastos y
subordina las propias concentraciones territoriales a flu~os y a
redes mucho mas extendidos" (en Lazzarato, 1993:33).1

Por tanto, no podemos hacer descansar la génesis del
desarrollo local unicamente en factores internos del distrito
industrial 0 de la region.

Con estas consideraciones integramos el territorio y el
desarrollo regional al analisis de estosespacios productivos
en donde entran en competencia las empresas, pero se trata
de una competencia matizada por mecanismos de reproduc
cion social y de solidaridad entre los agentes economicos por
el solo hecho de pertenecer a la misma "tierra"; ello da un
contenido particular a la competitividad que ellas deben
probar. De tal modo, se destacaran las relaciones interfirmas
y el intercambio "gratuito" de informaciones y destrezas
entre las empresas de un mismo distrito.

Es asi coma el debate teorico -al cual, a priori, la econo
mia no puede dar respuesta por si sola- sigue dos vias
divergentes. Las herramientas analiticas que permiten abar
car el mercado no son suficientes para comprender la pro
pordon de la competitividad que las empresas deI distrito
deberian manifestar. Y tampoco las que se reladonan con la
firma, ya que el distrito tiene una consistenda mas rica que
la de la aglomeraci6n de varias firmas en el mismo territorio
y porque su competitividad es diferente de la de una empresa
aislada.

Tradicionalmente, la competitividad se limitaba a un
problema de costos internos (salariales, sobre todo), de pre-

10 Reservaré la expresi6n "distrito indusuial" al caso italiano, aunque prefiera
la expresi6n "sisterna productivo local", pOl' sel' menos cormotada y mas Iica. Ya que
el sistema se extiende como la surna de las panes que "conforrnan el conjunto", 10
que confiere a la noci6n una cierta dinâmica. El SPL subraya la imponancia de los
factores de proximidad y aglomeraci6n en su constituci6n.
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cios y de tipos de cambio. ll La solucion al problema de la
competitividad se relaciona con un alza de la productividad
-dei capital y deI trabajo-, 10 que plantea el problema de la
explotacion de las externalidades, ya sea entre las unidades
industriales y las unidades industriales y el exterior.

De tal modo, no solo predominan consideraciones de
orden interno de la empresa, de eficiencia técnica de los
factores de produccion, sino también factores que rebasan el
marco restringido de la firma, como mecanismos de regula
cion, de orden politico-institucional, social, territorial, regio
nal, nacionales y hasta internacionales. Es con base en la
consideracion de estas diversas facetas, que la empresa podra
formular y poner en marcha sus opciones estratégicas y
situarse en el mercado. Ademas, con ello se logra poner a la
luz el caracter imperfecto de la competencia.

Los sociologos propondrân otra lectura dei "mercado":
mercado como "construccion social", para tomar las pala
bras de Bagnasco. Sin embargo, evidentemente ya no se trata
dei mismo "mercado"; sus fundamentos son ya mas amplios
y pertenecen al analisis de las recomposiciones sociales pues
tas en marcha en el territorio.

Este tema nos permite destacar la multitud de las postu
ras en las cuales evolucionan ciertos individuos y que son la
marca de la constitucion heteroc1ita y, por ende coherente,
dei tejido social. Tratase de una recomposicion social que
depende principalmente de una recomposicion politica,12 en
el sentido de que, a pesar de la divergencia de los intereses
que mueven a los agentes economicos y que son fuente de
competencia y de conflictos, existe unidad deI territorio,

Il Hecho que es evidente en los argumentos expuestos pOl' los empresarios dei
Vimeu sobre la competencia desleal practicada por los productores italianos y
espmoles, cuya moneda nacional se ha abaratado fuenemente en los dos Ultimos
mos.

12 Baudouin (1991, p. 3) propone la definici6n siguiente de "polftica": el
conjunto de "regulaciones que aseguran la unidad y la continuidad de un espacio
social heterogéneo y conflictivo", y que funciona a la vez coma productor de fonnas
de cooperaci6n y coma generador de diferencias, contando con que en Ultima
instancia la coherencia dei conjunto esté asegul-ada.
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espacio economico, social y polftico indispensable para la
correcta marcha de la actividad productiva. A la produccion
de este consenso concurren instituciones cuya funcion regu
latoria permite que las diferencias no sean borradas 0 recu
peradas por una aparente unidad dei espacio economico en
una idilica cooperacion entre los productores, sino, al contra
rio, que sean la expresion de una dinamica interna deI terri
torio. Los intereses de los actores sociales evolucionan, se
cortan, se recortan, se alejan, pero no irnplican la desapari
cion deI sentimiento de pertenencia al territorio.

Mientras que la competencia y la cooperacion se ponen
de relieve para significar el "éxito" economico de los distritos
industriales, son ellas precisarnente las que ilustran las limi
taciones teoricas de un enfoque propuesto en términos de
mercado 0 de firma.

Los limites de los andlisis sobre los distritos industriales

Es sobre esta paradoja que conviene ahora insistir. La litera
tura es casi unanime en cuanto a los espados idilicos que
representan los DI. Hablaremos de regiones que "progresan",
de "sernilleros de innovacion". En éstos, reinaria una especie de
armonia, las tasas de desempleo serian bajas e, incluso si las
condiciones de trabajo no son las mejores, la impresion de
conjunto es la de una buena conduccion entre la competen
cia y la cooperacion, todo ello funcionando en un universo
de confianza, de reciprocidad, principalmente gracias al
trabajo de los miembros de la farnilia y de las mujeres 0 de
los inmigrados.

En realidad, existen dos niveIes de analisis. El distrito
industrial se muestra, a la vez, como norma autorreferencia
da 0 construecion que se ha apartado de las contingencias
macroeconomicas y coma resultado de un contexto social
historico espedfico. Estos dos enfoques son incompatibles;
en efecto, el primer niveI de analisis, mas cercano a los
econornistas, incumbe al enfoque cientifico propio, de una
formulacion que tenderfa a considerar el distrito industrial
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coma un modelo de organizaci6n productiva; el segundo, mas
bien dominado por los socioeconomistas,. haee de él un
territorio social singular.

Quienes sostienen la primera concepci6n presentan el DI

coma un gran complejo productivo cuyo fundonamiento
esta sometido tanto al juego dei mercado coma a las reglas
de la sociedad local. Mencionan las "externalidades positi
vas" cuando se refieren al distrito y razonan en términos de
equilibrio yasignacion optima de los recuTSOS. Entonees el peli
gro consiste en no conservar, para la comprensi6n dei fena
meno, mas que los papeles que delimitan el enfoque
"cientifico" yen expurgar de éllo que no entre en el molde,
en la medida en que no convienen 0 son contrarios a la
norma preestablecida, al modela; 10 que, desde el punto de
vista de la comprension, no deja de plantear problemas.
Como s610 se destacan las virtudes que representa una con
eentrad6n de pequeftas y medianas empresas coma ésta,
el conflicto queda borrado. Esta elecci6n te6rica se apoya en el
mercado y la firma, sitios de coordinaci6n, y contribuye a
otorgar a la noci6n de distrito un perfil ideol6gico, mientras
que inicialmente ésta no tenia sino una vocaci6n de interpre
taci6n de la especializad6n flexible y Qe la relaci6n econ<r
mfa/medio.

En efecto, no basta captar el fen6meno a partir de un
enfoque que pone de relieve, ya sea el mercado 0 la firma,
que al servirse de las mismas herramientas analiticas, viene
a negar la especificidad de 10 que se pretende analizar. Por el
contrario, si la noci6n tiene alguna pertinencia, es preciso
lograr aislar analiticamente de otras formas de desarrollo
economico, la teoria econ6mica que debera propordonar los
elementos para comprenderla. Si ello resulta imposible, es
quiza porque la nodon careee de consistencia propia y por
que no es mas que un "desvein" que indica un modo de
desarrollo alternativo al fordismo, que algunos calificarein
coma "espedalizaci6n flexible", coma si ello no fuera priva
tivo mas que de las pequeftas y medianas industrias y coma
si las grandes empresas no partidparan en un proceso de
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flexibilizacion productiva. Lo que, al parecer, falta mas a los
analisis sobre los sistemas productivos locales es el acento en
su lado "productivo". Si cuentan con una especificidad, ella
necesariamente implica el estudio de los elementos que des
criben su naturaleza productiva. De ahi la necesidad de
reinstalarlos en un analisis en términos de filial y de rama, 10
que tendra la ventaja de enriquecer, gracias a los instrumen
tos de la economia industrial, la comprension de estas formas
de producci6n. Asi se evitara la dificultad de una concepcion
que hace descansar en el individuo racionalla determinacion
de su eleccion optima en la asignacion de los recursos, asi
como un enfoque en términos de eficiencia, que pone el
acento en los criterios de coherencia interna en detrimento
de los elementos de ruptura. Al tomar en cuenta la dimen
sion historica deI proceso de produccion, es posible rebasar
el marco restringido de un analisis en términos de mercado
o de firma. Asi se toma imperativo razonar en términos de
"sistema productivo", es decir, sin omitir la mercaderia, ni el
sistema de precios, ni la organizacion del trabajo -sobre 10
cual el mismo Marshall habia insistido. Es solo en este mo
mento cuando el estudio de los procesos innovadores (en
términos de produccion y de trabajo) adquirira todo su
sentido. La sociedad no se pliega, como 10 hacen entender
algunos, al veredicto de la organizacion productiva; no es
nada mas otro de sus elementos y tiene una autonomfa y una
dinamica propias. Si un analisis asi ha parecido tentador para
describir el desarrollo de sistemas de PMI italianas en la
década de 1970, pronto se mostro inadecuado cuando se
trataba de dar cuenta de los fenomenos de restructuracion
productiva y de fusiones que han abierto un gran campo a
las grandes empresas. Sobre este punto, el ejemplo de Benet
ton es emblematico; en la década de 1980 abandono un
funcionamiento en términos de red de empresas para con
vertirse en "empresa red", con 10 que puso en c1aro, los
limites de un sistema de empresas "encerradas" en un distrito
industrial.
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El debate sobre los distritos industriales permite renovar
la lectura dei mercado y, por 10 mismo, la relaci6n entre la
economia y la sociologia en un marco mesoeconomico y
mesosocial. Sin embargo, es grande el peligro de asimilar el
distrito industrial a un modo de cooperaci6n entre agentes
que seria especifico, por no decir unico, y que permitiria
obtener un estado de equilibrio cuyo proceso fragmentado
de formacion se veria eludido. Se instauraria una contradic·
cion entre, por una parte, un distrito industrial que expresara
un modelo dado a priori coma ilustracion dei equilibrio entre
una oferta y una demanda, y aquéllos para quienes su origen
llevaria a una construccion voluntaria de "actores", amos de
su historia, 10 que equivaldria entonces a hacer el elogio de
un medio social ideal, capaz de promover su propia organi
zacion (enfoque institucionalista).

Por cierto, el problema de la organizacion autonoma es
un punto central para la teoria economica que busca, en la
vida economica y social, algunas regularidades observables
que permitan establecer un sistema de precios de equilibrio.
El meollo de este proceso se encuentra en la firma.

Como hemos visto, la teoria c1asica de la empresa deter
mina la existencia de dos formas posible~ de coordinacion: el
mercado que rige las relaciones interempresas y la jerarquia
interna de la empresa. Richardson (1972) amplia el debate al
subrayar que las relaciones existentes entre los agentes eco
nomicos proceden de dos tipos de "atraccion": la "similitud"
de las actividades y su "complementariedad"(Salais, Storper,
1993:358). Estos dos conceptos permiten dar cuenta de la
especificidad de los sistemas productivos, en el sentido de
que la similaridad indica que las actividades se basan "en el
mismo nucleo fundamental de conocimientos y de califica
ciones" 0 exigen "el mismo tipo de herramientas", mientras
que la complementariedad, por su parte, "exige capacidades
diferentes y puede estar distribuida de una firma a otra". Si
se insiste en el hecho de que las relaciones que se instauran
entre dos agentes economicos dependen tanto de relaciones
mercantiles como de relaciones de poder (por ejemplo,
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quien posee la informacion), entonces podemos acogernos a
la nocion de atraccion, as} como a las de confianza y coope
racion que asocian el analisis de los sistemas productivos al
de la competencia; una competencia basada en la diferencia
cion. Ademas, ello permite entrar en un enfoque dinâmico
en el que las relaciones de poder estân en perpetua recom
posicion.

A menudo el analisis de los distritos industriales es sesga
do; por su aspecto normativo, tiende a evacuar toda repre
sentacion de las luchas sociales. Las pequeÏlas y medianas
empresas en un distrito industrial se presentan como organi
zadas segUn un principio de solidaridad; casi siempre son
pasadas por alto las relaciones de dominacion (relaciones
jerârquicas dentro de la empresa, autoridad dei jefe de fami
lia que también es patron). Revelarlas seria atentar contra la
unidad dei distrito, contra el sacrosanto principio de solida
ridad que supuestarnente debe imperar en él.

Cuando se toman en cuenta las luchas, no son considera
das como portadoras de transformaciones, y son raros los
casos en que se describe la complejidad de las recomposicio
nes sociales, en detrimento de una traduccion fiel dei sistema
productivo. En efecto, puede darse que para algunas empre·
sas el territorio -local- ya no sea eficiente y que experimen
ten la necesidad de rebasarlo para crecer.

La responsabilidad de los éxitos 0 de los fracasos de los
sistemas productivos no puede depender exc1usivamente
dei territorio. Es mas bien la diversidad de sus modos de
comprension 10 que esta sujeto a debate y 10 que debe ser
repensado.

Ahora quisiera insistir en un problema de orden metodo
logico que corre el riesgo de poner en entredicho la pertinen
cia de la nocion de "sistema productivo local". Si desde el
principio de este texto hago malabares con las expresiones DI

y SPL, es porque son el reflejo de una dificultad metQdologi
ca. La multiplicacion de expresiones para referirse a la agIo
meraci6n de empresas, por 10 regular pequefias y medianas,
pero no siempre, en un mismo sitio geogrâfico: "distrito
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indusuial", "sistema industriallocal" 0 "Iocalizado", "sistema
productivo local", "area-sistema", "polo tecnoI6gicô", "distri
to tecnol6gico" y otros mas, manifiesta la existencia de un
problema que no es s610 de orden semantico. Esta amalgama
de expresiones evoca el destino que el "sector informai"
experiment6 hace unos quince anos. Parece que estamos de
nuevo ante el mismo tipo de problema. Todos sabemos 10
que representa concretamente el sistema productivo local
-geograficamente, casi se conocen sus limites-, pero su
especificidad en relaci6n con el mercado 0 con la firma no
ha sido establecida. Si no se ha consolidado, es en parte
porque de la expresi6n s610 se retienen los términos "siste
ma" y "local" y rara vez el de "productivo", mientras que su
especificidad pasa necesariamente por la "producci6n", y por
que esta ultima no esta desconectada de la base social de la
reproducci6n; de ahi que un estudio sociol6gico se interese en
comprender 10 que proviene dei capital y de los trabajadores.
A fin de cuentas, es la regulaci6n dei sistema productivo 10
que importa y su estudio 10 que indicara la especificidad dei
objeto estudiado: el sistema productivo local.

CONCLUSIÔN

Ahora que asistimos, en los Ultimos anos, a un desarrollo sin
precedentes de los intercambios internacionales y a la consti
tuci6n de bloques macroecon6micos de libre comercio, la
problematica de los sistemas productivos locales podria pa
recer caduca en 10 que toca al nivellocal de su analisis.

La primera 'ventaja de un debate de esta naturaleza es
que pone de relieve fen6menos de diferenciaci6n en un
mundo "global" y subraya el caracter dinamico de las recom
posiciones sociales que se dan en el territorio. Ademas,
ofrece un complemento de interpretaci6n a los analisis de las
teorias de la localizaci6n industrial, ayudandoles a deslindar
se de un enfoque estatico: el territorio aparece entonces
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coma ellugar de expresi6n de la racionalidad plural de los
agentes.

Una segunda ventaja consiste en ilustrar, en el micleo
mismo de los analisis que tratan sobre la redistribuci6n
espacial de las actividades en el espacio desde principios de
la década de los mos setenta, el problema de la especializa
ci6n flexible. Ésta se presenta coma el paradigma tecnol6gi
co de sustituci6n de la producci6n en serie y dei fordismo, 10
que plantea dos problemas: para empezar, el de la determi
naci6n de la especializaci6n flexible por la oferta y la deman
da y, después, el de su lugar en el debate sobre la flexibilidad,
de la diversidad de las modalidades de flexibilidad de un
sistema de producci6n y de sus repercusiones en el mercado
de trabajo. Son los defensores de la especializaci6n flexible
quienes ponen de relieve la eficacia y la adaptaci6n de los
productos y de sus productores a las variaciones del mercado,
so riesgo de ignorar sus debilidades.

Ademas, la interrogaci6n sobre los sistemas productivos
locales proporciona elementos para ir mas alla de las hip6te
sis de la economia estândar. El rodeo propuesto por el
mercado no es convincente; tampoco 10 es el que pasa por la
firma, pues no puede evitar la dificultad de la normatividad,
de 10 cual es prueba el debate sobre la competencia y la
cooperaci6n. La competencia que ha establecido éste es
imperfecta, ya que resulta indispensable la diferenciaci6n de
los productos; la cooperaci6n no esta exenta dejuegos de po
der, de relaciones de poder.

En efecto, al insistir en el peso de los determinantes
sociales, culturales y politicos que concurren en el funciona
miento de los sistemas de producci6n, nos apartamos de una
interpretaci6n seglin la cual el mercado responderia a un
fen6meno de asignaci6n 6ptima de los recursos, pero al
mismo tiempo se subraya la dificultad que tiene la teona
econ6mica para comprender estas formas productivas. El
paso de la economia de mercado a la economia de las
organizaciones tampoco ofrece pistas saludables para la
comprensi6n de los sistemas productivos locales.
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El debate permanece, pues, ampliamente abierto en cuan
to a varios temas. ~Cu<il es la especificidad de un sistema
productivo local? La respuesta a esta pregunta permitini ac1a
rar la tocante al desarrollo local. El territorio, en su dimen
sion geogrâfica solo tiene una pertinencia muy limitada. En
efecto, la proximidad ya no puede considerarse unicamente
coma geogrâfica, sino coma socioeconomica. Algunos terri
torios estân conectados con los centros de decision suprana
cionales, y son pocos los lazos que tienen con su entorno
geogrâfico cercano 0 inc1uso nacional. Otros, por el contra
rio, presentan un solido arraigo local, pero tienen una capa
cidad de reaccion limitada ante un entomo en movimiento.
De ello se desprende que el marco nacional tampoco se
manifiesta siempre como el mas pertinente para dar cuenta
de la dinamica territorial; esto es particularmente cierto en
el casa de regiones transfronterizas 0 de "familias" (diaspo
ras) cuya influencia rebasa las franteras nacionales.

No es posible entender el territorio mas que a través de
la pluralidad de las formas de desarrollo. A ello puede
contribuir el debate sobre los sistemas productivos locales si
se tiene el cuidado de separar cualquier tentativa de modeli
zacion 0 de determinacion por la esfera economica y, sobre
todo, si se le libera de su especificidad productiva. Solo
después de este esfuerzo, el recurrir a otras ciencias sociales
ya no correra el riesgo de ser interpretado como una debili
dad de la teoria economica; unicamente a este precio tendran
el caracter de indispensables, desde el punto de vista meto
dologico, las aportaciones de la sociologia economica, en el
sentido de que alimenta la comprension de las "acciones" y
de las "instituciones" economicas, para descifrar estas mani
festaciones. El camino por recorrer es largo, sembrado de
dificultades; eso es 10 que 10 hace mas estimulante.

Traduccion: Abdiel Madas Arvizu
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LOS DISTRITOS INDUSTRIALES
DE LAS MARCAS, ITALIA:

EVOLUCI6N y PERSPECTIVAS

PIETRO ALESSANDRINI

GIUSEPPE CANULLO*

LA INDUsrRIA REGIONAL: PRINCIPALES CARACTERtSTICAS

y TRANSFORMACIONES 1

La estructura industrial de la regi6n de Las Marcas se ha
caracterizado, tradicionalmente, por la presencia de empre
sas pequefias y medianas, dispersas por toda la regi6n y
dedicadas principalmente a 10 que se llarna sectores "tradi
cionales". Los muebles y otros articulos de madera, la ropa y
eI calzado, constituyen aproximadamente 53% deI valor agre
gado industrial y 64% de la fuerza de trabajo. La industria
mecanica -que produce principalmente articulos eIectrodo
mésticos- es el tercer sector en importancia (cuadro 1).

El rasgo fundamentaI de la industria regional es su carac
ter endogeno; su desarrollo se produjo sobre todo en los
afios sesenta y setenta. mediante la expansion y la transforma
cion de nuc1eos locales de actividades artesanales. algunas de
ellas de muy larga tradicion (por ejemplo. la industria deI
calzado en Montegranaro. y la fabricaci6n de popotes en
Massa Fermana).2

• Departamento de Economfa, Universidad de Ancona.
1 Los autores comparten la responsabilidad pOl' las principales aseveraciones

dei arûculo. Los pâITafos l, 2, 3 se atribuyen a Giuseppe Canullo; y 4,5,6 a Pietro
Alessandrini. Asinùsmo, agradecen a Maurizio Marioni su valiosa ayuda en la
investigaci6n y en la correcci6n dei texto.

2 Para un anâlisis de la evoluci6n dei distrito indusuial de Las Marcas, véase
Fuà (1983), Fuà y Scuppa (1988) y Canullo (1992a).
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CUADRO 1
Las Marcas: estructura deI sector

manufacturero, 1989

Industria metahlrgica basica
Productos minerales no metalicos
Productos quimicos y farmacéuticos
Productos metalicos manufacturados,

maquinaria y equipos
Alimentos, bebidas y tabaco
Textiles, ropa e industria de la piel
Papel y productos de papel, imprenta y

editorial
Madera y productos de madera,

incluidos los muebles
Otras manufacturas
Manufacturas

Fuente: ISfAT. Conti Economici Regionali.

Valor
agregado

2.1
4.8
2.7

18.8
11.1
34.5

4.3

18.6
3.1

100

Empleo
1.3
3.9
0.9

15.4
6.8

48.5

3.4

13.0
6.8

100

Este caracter end6geno y artesanal de la actividad empre
sarial, y el hecho de que los habitantes de la regi6n tradicio
nalmente se hayan establecido en pequefias poblaciones
desperdigadas por toda el area rural, dio lugar -como con
secuencia natural deI desbordamiento de las actividades pro
ductivas originales hacia los centros urbanos mas cercanos
al surgimiento de distritos industriales con claros contornos
territoriales.

En el mapa 1 se presenta a los distritos industriales de Las
Marcas en su forma actual y no muestra con exactitud eI
grado de concentraci6n territorial de las actividades produc
tivas homogéneas. De hecho, dentro de los distritos es posi
ble distinguir enclaves especializados en algunos productos
espedficos (como eI de Tolentino, especializado en articulos
de pieI, el cual constituye un apéndice deI distrito deI calza
do; 0 el de maquinaria agricola, alrededor de Tesi, eI cual
forma parte deI distrito dedicado a la mecanica), 0 cuya
especialidad puede ser incluso una lfnea de productos (por
ejemplo, eI area de Montegranaro se especializa en calzado



MAPA 1
Las Marcas: localizaci6n de los distritos industriales

DÎ8Uitos indusUiales

-
--

Produetos metâlicos manufacturados

Piel Ycalzado

Textiles y vestido

Madera y muebles

Ottos (instrumentos musicales y juguetes) EZE
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para caballero, Monte Urano en zapatos de nino, yel ârea de
San Elpidio Civitanova en calzado para dama).

Después dei periodo de amplio desarrollo de los anos
sesenta y setenta, en la década de los aDos ochenta empez6
una fase de crecimiento mas lento para los distritos de Las
Marcas, ocasionado no s610 por la dificil coyuntura, sino
también por el desgaste de las ventajas competitivas estruc
turales (abundancia y bajo costo de la mana de obra) y por
la creciente selectividad -en cuanto a calidad- de los merca
dos finales.

Las caracteristicas de esta nueva fase de consolidaci6n y
desarrollo intensivo pueden apreciarse en las gnificas 1 a la 4.

A principios de la década de los aDos ochenta, tuvo lugar
un amplio proceso de modernizaci6n de las técnicas de produc
ci6n en los sectores industriales de mayor relevancia de Las
Marcas. Si bien esta provoc6 un importante aumento en la
productividad, el empleo se redujo de manera constante
(sobre todo en el sector mecânico, el cual sufri6 también una

GRAFICA 1
Las Marcas: indices de manufacturas
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GRAFICA2
Las Marcas: indices de textiles, vestido y pie}
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GRAFICA 3
Las Marcas: indices de madera y muebles
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GIlArICA4
Las Marcas: indices de productos metalicos y maquinaria

(1980 = 100)
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caida de la producci6n; los sectores menos afectados fueron
los de ropa y calzado, con una baja entre 6 y 7 por ciento).

A partir de 1986 comenz6 a sentirse una nueva fase de
recuperaci6n, en la cual, incluso una parte de la fuerza de
trabajo que habia quedado fuera durante la primera mitad
de la década, se reincorpor6 a la actividad. El balance final de
esa década, sin subestimar las dificultades, mostr6 que los
distritos locales podian resistir y aceptar el desafio de la
creciente competencia del mercado.

Debe subrayarse que las grâficas 1 a la 4 tienden a exa
gerar la pérdida real de empleos ocurrida en los distritos. De
hecho, una caracteristica de los procesos de restructuraci6n
es el surgimiento de nuevas actividades de servicio a empre
sas y la "enucleaci6n" 0 separaci6n de otras actividades de
servicio que anteriormente se realizaban dentro de las unida
des de producci6n, para crear firmas independientes. Esto
permiti6 recuperar una parte de la fuerza de trabajo desecha
da por las unidades dedicadas directamente a la producci6n.
El nivel de generalidad de.los datos disponibles impide



CUADIlO 2
Las Marcas: Principales indicadores de la actividad industrial

Variad6n porcentual trimestral promedio*
Paf1icipœi6n '"

Vmtas""l Ventas", WftIfJs '"
SubcontrataciOn a SubcontrataciOn IÜ mm:ado mm:ados mm:ados

Producci6n OIms empmas otms emJmsas inttnIo IZIrrmjms tzbu'" E",PÜO (••)

1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993
Alimentos y bebidas 8.5 0.8 l.!J 0.8 20.6 2.9 4.5 4.8 4.7 7.8 8.9 8.2 59.2 28.1
Textiles -0.7 -804 27.0 17.8 15.0 16.4 5 0.6 ·7.5 ·1.6 28.5 15.8 -5.2 -0.4
Ropa -5.0 -4.0 29.5 55.7 7.2 50.4 -1.4 -8.1 ·3.2 2-5 22.6 26.7 -2.9 -2.6
Calzado .1.7 0.7 17.6 15.5 7.5 9.1 8.1 .1.7 -2.6 2.7 45.2 46.1 -5.2 -5.4
Piel 0.2 0.5 18.5 7.5 7.4 9.5 2.5 -4.8 15.5 -4.2 19.9 11.2 1.1 -1.9
Madera -1.4 -1.2 6.5 6.0 10.2 9.5 2.7 -2.7 0.4 19.4 14.5 17.8 -4.0 2.8
Muebles 1.5 -5.7 7.5 4.0 2.2 3.7 5.8 -5.5 0.7 10.6 11.9 lIA -2.,3 ~.9

Industria metalUrgica
b;isica -0.7 -0.5 1.1 5.2 2.8 12.4 -1.2 -7.6 0.3 94.8 5.7 12.5 -0.6 -9.6

Maquinaria 1.5 2.8 5.2 4.4 4.1 2.8 1.8 -0.4 5.8 11.8 58.1 40.8 -0.5 4.0
Medios de transporte 6.2 -7.8 5.0 5.8 8.2 0.2 5.5 -5.5 -0.5 -0.6 4.6 5.9 -2.4 ·5.6
Productos minerales

no metâlicos -1.7 -1.8 2.5 1.4 1.6 1.0 0.4 -5.5 0.9 -0.5 12.9 14.1 -5.7 -1.5
Productos qufmicos

y petr6leo 0.6 -2.2 0.2 5.2 4.4 ·5.8 1.1 57.7 45.0 -9.1 -10.6
Industria dei hule 5.5 -1.8 2.1 0.4 0.6 2.7 5.7 ~.8 6.2 5.7 55.4 55.5 -0.4 -1.2
Papel Yproduetos

de papel 0.7 ·1.5 2.1 1.0 0.2 5.0 1.5 9.4 11.9 5.6 5.5 4.1 1.5



Imprenta y editorial 5.8 1.3 2.5 10.8 17.0 8.3 2.5 8.4 0.3 4.0 5.1 -2.4 -3.9
Instrumentos

musicales 0.8 1.4 1.9 2.1 10.3 0.3 2.5 1.0 9.1 6.6 39.4 34.3 ·9.4 -3.9
Productos de plastico 3.0 3.6 2.1 1.0 1.6 2.4 2.3 1.2 .0.9 7.4 10.0 10.3 4.0 ·1.9
Ouas industrias .0.5 5.0 2.3 9.3 -2.8 0.4 .0.7 5.4 -8.0 13.1 16.2 24.2 0.2 0.1

Total -0.6 -1.2 10.7 0.0 10.6 8.1 2.6 ·2.2 0.9 5.8 27.4 28.9 ·1.4 -1.0

(.. ) Periodo enero-septiembre de 1993.
(.... ) Variaci6n porcentual desde el principio dei ano.
Fuente: Unioncamarere delle Marche.
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calcular con exactitud cucil ha sido la contribuci6n de estas
firmas en el mantenimiento de los niveles de ocupaci6n en
los distritos; no obstante, es razonable suponer que aquélla
ha sido significativa.

En Las Marcas, la fase de recuperaci6n experimentada
durante la segunda mitad de los mos ochenta se extendi6
hasta 1991. A partir de 1992, con el deterioro de la situaci6n
econ6mica nacional e internacional se inici6 una nueva fase
de recesi6n, coma puede apreciarse en las graficas 5, 6 Y7.
El aspecto mas interesante y significativo de esta fase es
la capacidad de las empresas de la regi6n para compensar la
baja en la demanda interna con la intensificaci6n de su pre
sencia en los mercados extranjeros. El aumento en las expor
taciones detuvo la caîda de la producci6n y, en algunos casos
(el dei calzado por ejemplo), logr6 incluso que la tendencia
se invirtiera en el segundo semestre de 1993.

GRAFlCA 5
Las Marcas: variaciones porcentuales de las manufacturas
en comparaci6n con el mismo trimestre dei ano anterior
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Fuente: Unioncamere delle Marche.
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GRAf1CA6

Las Marcas: piel y calzado. Variaciones porcentuales
de las manufacturas en comparaci6n

con el mismo trimestre deI ano anterior
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GRAFICA 7
Las Marcas: madera y muebles. Variaciones porcentuales

de las manufacturas en comparaci6n con el mismo
trimestre deI ano anterior
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La creciente penetraci6n en los mercados extranjeros
obviamente se vio favorecida por la devaluaci6n de la lira.
Sin embargo, debe seflalarse que, al parecer, las empresas de
Las Marcas han elegido consolidar su presencia en los merca
dos internacionales, usando el margen competitivo derivado
de la devaluaci6n y limitando los consecuentes aumentos de
precio; todo esto con el fin de ampliar su participaci6n en el
mercado. Por ejemplo, en 1993, los incrementos en los
precios de exportaci6n en la industria deI calzado se mantu
vieron entre 4 y 5%, mientras que el aumento en las exporta
ciones a1canz6 casi 13.4%. Una situaci6n similar puede
observarse en el sector de la meclnica y, en menor grado, en
el de los muebles. El sector textil, por su parte, no tuvo eI
mismo éxito al tratar de compensar la cafda en la demanda
interna con un incremento en sus ventas en los mercados
extranjeros.

En general, es posible conduir que, pese a los altibajos
provocados por una serie de fases econ6micas negativas,
seguidas en cada caso de una modesta recuperaci6n, los
distritos de Las Marcas lograron mantenerse a fIote aumen
tando la productividad, aprovechando las condiciones favo
rables para el fortalecimiento de su posici6n en los mercados
internacionales y, reduciendo de este modo las pérdidas en
el empleo.

TIPOLOG1A y PROBLEMAS DE LOS DlSTRITOS

Los distritos, como todos los organismos sociales, siguen una
trayectoria evolutiva que puede resumirse en las siguientes
Cases: nacimiento, expansion, consolidaci6n, madurez y, fi
nalmente, descomposici6n deI nudeo productivo original.
Durante esta.evoluci6n las empresas deI distrito deben hacer
frente a una serie de problemas reIacionados con:

cambios organizacionales y tecnol6gicos;
renovaci6n deI personal;
vitalidad de las empresas;
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- asuntos relacionados con la capacitaci6n, tanto de la
fuerza de trabajo coma de los empresarios;

- limitaciones financieras.
Los distritos existen en Las Marcas desde hace mas de

treinta mos. Constituyen, entonces, un buen ejemplo para
analizar los modos en que se ha hecho frente a los problemas
antes mencionados y como han sido resueltos. Este anâlisis
sera el tema de los siguientes parrafos.

En primer lugar, nos gustarfa clar alguna informaci6n
sobre la capacidad de los disttitos para generar actividades
productivas, incluso en sectores paralelos a los originales 0

totalmente nuevos. Esto es necesario para poder concluir si
la experiencia de los distritos, aunque positiva, esta destinada
a llegar a su lm con la decadencia de las actividades de
produccion originales, 0 bien si pueden regenerarse encon
trando nuevas actividades productivas que a la larga seran
completamente diferentes de las originales.

Existen algunos indicios de que en Las Marcas se ha
adoptado esta Ultima lmea. Se han desarrollado nuevas acti
vidades junto a las empresas consolidadas y maduras que
producen articulos caracteristicos dei distrito. Al pareter,
poco a poco estas nuevas actividades -surgidas coma una
fase de especializaci6n de la producci6n original- han ido
adquiriendo su propia identidad, y se han liberado hasta
cierto punto de los lazos de las empresas que las generaron.

Estas nuevas actividades productivas parecen poseer y
reproducir algunas de las caracteristicas fundamentales de
los distritos de la primera generaci6n: empresas que desarro
llan procesos d~ producci6n similares pero con una pobre
especializaci6n en las fases productivas; progresiva autono
mia dei mercado fuera dei ambiente distrital, concentraci6n
territorial de empresas. Hemos denominado "distritos em
brionales" a estos enclaves productivos. Dos 0 tres ejemplos
son especialmente significativos:

a) En el area de Fabriano, algunos proveedores de electrodo
mésticos Merloni se especializaron en la producci6n de cam-
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panas extractoras, y de este modo diversif"'caron su propia
producci6n y entraron directamente en el mercado.

b) Alrededor de Tolentino, entre 10 y 15 pequeiias empresas
especializadas en el suministro de articulos de piel a las empre
sas lfderes dei area, Nazareno Gabrielli y Poltrona Frau, con·
quistaron poco a poco una posici6n independiente en el
mercado.

c) El ejemplo mas evidente de este fen6meno es el de las
empresas que producen suelas de zapatos de poliuretano,
pIastico térmico y hule. La necesidad de grandes inversiones,
tecnologias diferentes y mas complejas que requieren conori
mientos técnicos especfficos, los materiales usados (hule sinté
tico, granulos de pVe, aditivos qufmicos) distinguen a estas
empresas de otras similares que producen piezas para zapatos,
y las colocan en una clase superior.

Una investigaci6n realizada en 1988 mostr6 que este
sector inclula 106 unidades, muchas de las cuales se coneen
traban en el ârea de Civitanova-Montecosaro. Son, en su
mayoria, empresas pequeiias 0 medianas y sus cifras de ven
tas, de ese ano, sumaron entre 400 y 10 mil millones de liras.
También hay empresas medianas y grandes con ventas entre
12 y 41 mil roillones de liras. Las inversiones iniciales son
considerables y crean una barrera importante para entrar en
el mercado. La producci6n es de alto nivel y s610 una parte
es colocada en el distrito zapatero de Las Marcas. La parte
restante se coloca en los mercados nacionales y extraryeros.
Cuando se trata de empresas grandes, una cantidad sustan
cial de la producci6n (aporximadamente 40%) se exporta.
Los productos exportados no s610 son absorbidos por los
paises de la CEE, sino que también llegan al norte de Africa y
al sueste de Asia. Dada la alta tecnologia que emplean, la
mayor parte de los procesos productivos se lleva a cabo
dentro de las propias empresas. Sin embargo, hay casos de
descentralizaci6n de fases espedficas de la producci6n (pOl"
ejemplo, los adornos, la pintura y el cepillado de las suelas
de poliuretano).
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Si bien eI nacimiento y desarrollo de sectores aut6nornos,
corno los rnencionados, ocurre norrnalmente al ampero de los
distritos maduros, algunos no logran dominar los nuevos desa·
TT01l0S tecnol6gicos a tiempo y son eliminados por sus corn
petidores. En Las Marcas, un ejemplo tipico es el distrito de los
instrumentos musicales localizado alrededor de Camerano,
Castelfidardo y Recanati. En la segunda mitad de la década
de los aDos setenta casi todos las empresas fueron eliminadas
por las firmas japonesas, mas rapidas en la aplicaci6n de los
sistemas electr6nicos. Es importante subrayar, sin embargo,
que esta experiencia negativa no condujo a una "desertifica
ci6n" deI ârea en términos productivos. El conocimiento
técnico y productivo ahi existente, llev6 a la formaci6n de
nuevas empresas fundadas por administradores y técnicos
de las desaparecidas, y especializadas en la producci6n de
piezas para instrumentos musicales y sectores reIacionados.

CAMBIOS ORGANIZATIVOS y TECNOL6GICOS

La fase de desarrollo intensivo iniciada en los aDos ochenta
hizo que las empresas volvieran a examinar su posicion en el
mercado y la colocaci6n estratégica de sus bienes; que aceIe
raran la innovacion tecnol6gica con el proposito de incre
mentar su eficiencia productiva y la calidad de sus productos
y que redefinieran, junto con nuevas lineas, la relaci6n de
competencia y cooperacion que las unia.

Un modeIo organizativo de relaciones entre empresas,
que recientemente ha surgido con gran fuerza, es el llamado
modelo de "gru'pos de calidad", formado por una empresa
de excelencia y una selecta red de empresas colaboradoras.

La empresa lider hace contacto con el mercado; seleccio
na, entre los proveedores, a los mas confiables y preocupados
por la calidad y establece con ellos una firme reIaci6n de coo
peraci6n. El proveedor, por su parte, no debe quedarse reza
gado en cuanto a innovaciones tecnol6gicas y productivas.
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La desventaja de tener s610 un comprador, para la empre
sa proveedora, se ve compensada con la certeza y la continui·
dad de los pedidos, y las ventajas que aporta el rapido
crecimiento cualitativo inherente a esta clase de colabora
ci6n. Ejemplos de 10 anterior son, en el sector dei vestido, las
empresas que rodean a Genny y Byblos.

La necesidad de ser reconocidas ha llevado a algunas
empresas dei sector dei calzado a concentrarse directamente
en la comercializacion. Firmas coma Zeiss, Dockstep, Della
Valle han adquirido renombre de esta manera. Aunque inte
resantes, ejemplos coma los anteriores son muy escasos y
aislados, si tenemos en cuenta el volumen de producci6n de
calzado dei distrito. Basados en la presencia de compradores
y centros de compra 0 en agentes, los canales de distribuci6n
siguen siendo tradicionales. La resultante debilidad contrac
tual de los productores podrfa superarse mediante las asocia
ciones entre empresas. Sin embargo, son pocos los casos en
que se ha alcanzado dicha coordinacion comercial y se rela
cionan principalmente con fabricantes de productos comple
mentarios (zapatos para caballero, mujeres y ninos) e incluso
en estos casos la coordinaci6n de las politicas comerciales
obedece mas a las exigencias de los compradores que a la
voluntad de las empresas de elevar su fuerza en el mercado.

Desde este punto de vista, el dei calzado esta ciertamente
en una posicion mas dificil que los distritos organizados
alrededor de una 0 unas cuantas empresas lideres (Merloni
en electrodomésticos, Scavolini en cocinas, Nazareno Ga
brielli en articulos de piel).

También la fragmentacion de la produccion en unidades
pequenas 0 medianas ha tenido un impacto negativo en el
avance tecnologico y el proceso de internacionalizaci6n de
las empresas.

Muy pocas empresas deI sector dei calzado usan los
sistemas CAD 0 CADICAM, a pesar de que en el ârea han surgi
do firmas especializadas en la produccion de sistemas compu
tarizados para la automatizacion. Un buen ejemplo es Teseo,
creada en 1988 y especializada en sistemas automaticos espe-
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cfficos para la industria deI calzado. Los productos de Teseo
se caracterizan por su gran adaptabilidad, sus precios mode
rados, su facilidad de uso y sus posibilidades de aplicaci6n a
la maquinaria tradicional. El éxito de esta empresa en el
mercado contrasta con el fracaso de otras firmas especializa
das en innovaciones tecnol6gicas. Éste es el casa de Iselqui,
empresa que ha operado durante mas de diez aiios en el
sector de la informatica y la electr6nica. La sociedad, creada
mediante una ayuda financiera deI gobierno regional y la
Asociaci6n Nacional de Fabricantes Italianos de Calzado,
ofreci6 servicios en las areas de control de calidad, innova
cion tecnologica y de productos; actuo en varios sectores
(agricultura, textiles, muebles, instrumentos musicales, asi
como calzado). En general, se cree que esta falta de especia
lizaci6n fue una de las causas de que sus productos resultaran
costosos, poco adaptables, y dificiles de usar para las empre
sas pequeilas deI area. ûtra razon estriba en el método de
seleccion utilizado para contratar a los técnicos que trabaja
ban en la empresa, quienes, a pesar de estar altamente
calificados, desconocian las necesidades reales de los secto
res locales. De los aproximadamente 50 sistemas de automa
tizacion desarrollados e instalados por Iselqui, solo cuatro
fueron comprados por empresas locales. Recientemente la
empresa cerro y ha sido reemplazada por otra (DNT), cuyos
productos son menos costosos, mas adaptables y adecuados
a las necesidades de las empresas locales. El casa de Iselqui
ejemplifica las dificultades de las entidades publicas para
ofrecer servicios realmente eficientes cuyo proposito consis
te en promover la innovacion tecnologica apropiada para las
empresas locales.

El tamailo reducido de las empresas, la disminucion de
los tiempos de produccion para satisfacer las crecientes exi
gencias de '1usto a tiempo", y los problemas relacionados con
el control de calidad, dificultan, para las empresas deI area,
la transferencia de ciertas fases de la produccion a paises con
costos de mano de obra mas bajos (Africa deI norte y el
Lejano Oriente y, mas recientemente, Europa oriental). Aun-
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que existen ejemplos de firmas que ban transferido una parte
de su producci6n a otros paises, su experiencia no se consi
dera muy exitosa, sobre todo en una época en que el distrito
manufacturero de zapatos se concentra en productos de alta
calidad.

Asimismo, la competencia de los paises menos desarro
llados se aprecia solamente en los productos de baja 0 media
na calidad. Si, por una parte, el promedio de calidad de
producci6n se esta elevando en esos pa(ses, por otra, los
costos est3.n subiendo desproporcionadamente, de manera
que la relaci6n precio calidad de los productos del distrito es
por 10 general buena. Bajo esta 6ptica, las ventajas del distri
to siguen siendo notables y, de becho, parece que se estân
volviendo estratégicamente mas importantes con la difusi6n
de la producci6n Justo a tiempo", la practica comercial del
reabastecimiento y el desplazamiento de la demanda bacia
una calidad media alta en los productos.

VITALlDAD DE LAS EMPRESAS

Las investigaciones de los movimientos demogrMicos de las
empresas muestran que Las Marcas es una de las regiones
donde las tasas de natalidad y mortalidad de las empresas
industriales son mas altas. Esto produce una amplia renova
ci6n de las energias empresariales, la cual alimenta la estruc
tura productiva y mantiene joven y vital a la poblaci6n de las
empresas (Salvucci-Santarelli 1992; Balloni, 1994). La reno
vaci6n es mayor en el casa de las empresas mas pequeiias y
en el de las que pertenecen a los sectores que caracterizanlos
distritos industriales (calzado, muebles, textiles y ropa). Esto
confirma una de las caracteristicas tipicas de los distritos: las
barreras son bajas para entrar y salir deI sector. Lo anterior
no s610 se relaciona con la especificidad de los sectores
productivos, sino con los efectos acumulativos de la circula
ci6n de maquinaria, know-how, contratistas y trabajadores
dentro del distrito (Brusco, 1989). Estos movimientos se ven
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favorecidos por la concentracion de un gran nmnero de fir
mas en un entomo territorial restringido, y por la especifici
dad dei contexto social, la cual facilita la acumulaci6n y
difusi6n de informaci6n.

Por importante que sea y aunque valga la pena el segui
miento, la tasa de natalidad de nuevas empresas no es el
problema principal a que se enfrenta la industria regional.

Hay ante todo un problema relacionado con la supervi
vencia de las unidades productivas. El cuadro 3 muestra los
porcentajes de empresas establecidas en 1985 (ano que inau-

CUADR03

Las Marcas: tasa de supervivencia anual
de empresas establecidas en 1985

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Productos

metilicos 100 87.5 79.9 76.4 73.6 72.9 72.2
Calzado 100 85.5 76.9 70.2 62.7 58.5 58.3
Ropa 100 76.9 63.7 55.6 50.0 45.7 43.6
Madera y

muebles 100 88.8 82.1 77.0 73.0 70.0 68.8
Otros 100 88.4 82.3 77.5 72.6 68.6 67.4
Total 100 86.2 18.4 72.7 67.4 63.7 62.7

Fuente: Informaci6n tomada de Salvucci, 1991.

gura una fase de expansion) y que sobrevivieron a 10 largo
de los siguientes seis anos. En este periodo, la tercera parte
de las firmas industriales de Las Marcas dej6 de trabajar, 10
que origino que los coeficientes de pérdidas en ropa y calza
do fueran muy altos. Lo anterior confirma las mayores tasas
de mortalidad en el circuito de los distritos. Lo inquietante
no es tanto la caida en la tasa de supervivencia durante los
primeros anos de existencia -la cual esta mas controlada en
Las Marcas que en otras partes-, sino el hecho de que la
mortalidad en esta regi6n se mantiene en un nivel alto
durante un periodo mas prolongado (Salvucci-Santarelli,
1992). La probabilidad de supervivencia de una empresa
nueva se vuelve muy alta y estable solo después de cinco anos.
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Este periodo critico de consolidacion es mas largo que en
otros âmbitos.

Ello es un indicio de la fragilidad estructural que no solo
afecta a las firmas en su etapa incipiente, sino que también
ocasiona una serie de problemas relacionados con el mejora
miento de la calidad que el sistema productivo local debe ser
capaz de mantener si pretende hacer frente a la compleja y
siempre creciente competencia dei mercado. Ademas de la
innovacion tecnologica y organizativa ya mencionada, es
importante afrontar de manera incisiva los problemas provo
cados por los cambios generacionales de empresarios y habi
lidades profesionales, la diversificacion y consolidacion de
estructuras financieras locales y la reformulacion y coordina
cion de politicas de apoyo.

Una manera de mantener la competitividad y la vitalidad
de los sistemas locales formados por empresas pequeiias y
medianas, consiste en invertir en el capital humano mediante
la capacitacion empresarial y el desarrollo de nuevos conoci·
mientos y habilidades profesionales. Si bien este enfoque no
es nuevo (y por eso a menudo se da por sentado 0 se abusa
de él), si es bastante poderoso (y puede resultar contraprodu
cente si no se maneja bien).

No es tan facil encontrar soluciones para adquisicion y
transmision de habilidades empresariales en los métodos
institucionalizados. Pero el problema existe y no se puede
pasar por alto. Las nuevas generaciones de empresarios
deben estar mejor preparadas para hacer frente a un ambien
te operativo mas complejo y, al mismo tiempo, deben man
tener el mismo espiritu de iniciativa y flexibilidad de las
generaciones anteriores. Por eso se requieren mas centros de
capacitacion, pues éstos pueden crear, en varios niveles (se
cundaria y preparatoria, universitario y posgrado), un am
biente cultural y profesional adecuado para el desarrollo de
empresas pequeiias y medianas. En este sentido, se han
obtenido resultados significativos (Alessandri, 1991) en mas
de veinte aiios de actividad dei ISTAO, instituto que forma a
quienes aspiran a ser empresarios y gerentes, y cuyo proposi-
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to principal es preparar a los estudiantes para enfrentar
riesgos, asumir responsabilidades, adquirir autonomia, desa
rrollar flexibilidad y, en suma, para alentarlos a crear sus
propias fuentes de trabajo en vez de buscar oportunidades de
empleo creadas por otros (Alessandrini, 1991).

Los problemas de una renovaci6n profesional ajustada a
los requerimientos de las empresas pequeflas y medianas son
evidentes en el analisis de los mercados de trabajo locales.
Una investigaci6n con una muestra realizada en la regi6n
(Canullo, 1992) revela las caracteristicas de una amplia y
articulada participaci6n de la poblaci6n local en las activida
des laborales. Esta extensa participaci6n se ve favorecida por
el contexto productivo, el cual ofrece una amplia gama de
oportunidades de trabajo flexible, y por el contexto social
que sigue manteniendo la solidaridad familiar e intergenera
cional a pesar de una aparentemente desfavorable evoluci6n
demogrâfica (unidades familiares mas pequeflas y urbani
zadas). La tasa de desempleo registrada es muy alta (aunque
el desempleo real es mucho menor que el declarado) y se
debe principalmente a la divergencia entre los empleos de
seados y los disponibles. Esta brecha se cubre parcialmente
con trabajo temporal y eventual realizado por j6venes resi
dentes y por un creciente numero de inmigrantes. Una de las
principales dificultades de las empresas pequeflas y media
nas consiste en encontrar personal técnico con un nivel de
educaci6n media superior. Este problema se percibe particu
larmente en los distritos industriales de Las Marcas y tiene
que ver no s610 con el aspecto de la capacitaci6n ya mencio
nado, sino también con el complejo tema de las aspiraciones
y la movilidad jerarquica en un contexto social dinamico,
sujeto a rapidas transformaciones.

REsTRICCIONES FINANCIERAS

Otro problema fundamental que tiene que resolverse para
mantener los distritos industriales con vitalidad y competiti-
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vidad se refiere a la evoluci6n deI sistema financiero local.
Esto significa que hay que entender con qué instrumentos
fmancieros y mediante qué formas de intermediaci6n es
posible contribuir a a1canzar procesos innovadores y el desa
rrollo de los sistemas productivos locales. Es interesante
situar este analisis dentro deI contexto de la extraordinaria
evoluci6n que tiene lugar en el sistema financiero -en toda
Europa, en el pais y, en consecuencia, en el ambito local-;
dicha evoluci6n ha provocado una verdadera revoluci6n ins
titucional y organizativa. El tradicional binomio banco pe
queilo-empresa pequeila, que ha constituido una de las claves
dei éxito deI desarrollo end6geno deI ârea, debe revisarse
completamente a la luz de un nuevo sisterna operativo y
legislativo para los bancos y de la nueva div~si6n financiera
deI trabajo que redefine el papel de los mercados nacionales
y locales, los sistemas de intermediaci6n nuevos y tradiciona
les, y las instituciones bancarias locales y nacionales, grandes
y pequeilas.

Los requerimientos financieros de las empresas mas pe
quenas van desde los pagos internos e internacionales, hasta
los problemas de la administraci6n de fondos, pero implican,
sobre todo, la diversificaci6n de los modos de financiamien
to y, en particular, la transferencia de los derechos de propie
dad de las empresas para alentar la renovaci6n generacional de
los empresarios y la adquisici6n de nuevo capital de riesgo.

Frente a estos problemas, el mercado de crédito de Las
Marcas, aunque en clara evoluci6n, muestra signos de rezago
tanto en la demanda como en la oferta. Esta apreciaci6n se
ha confirmado en una investigaci6n sobre el tema (Alessan
drini, 1994), realizada mediante entrevistas directas con se
senta empresarios y todos los banqueros de la regi6n, 10 cual
indica que los empresarios muestran poco interés por los
servicios financieros innovadores y, sobre todo, que los ban
cos locales se mantienen aferrados a ciertos aspectos tradi
cionales, 10 cual ya no sera vâlido en el futuro.

Este resultado puede ser inquietante, pero no es sorpren
dente, si consideramos que la estructura dei sistema bancario
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regional solo puede reflejar al sistema economico local y, en
particular, al nivei intermedio de desarrollo de la region. La
difusa urbanizacion e industrializacion da coma resultado
una presencia difusa de los bancos (el numero de bancos
sobrepasa el promedio nacional casi en 20%), de modo que
el modelo tradicional establecido se ha caracterizado por la
combinacion: pueblos pequefios-empresas pequefias-bancos
pequefios. Ha habido ventajas en este contexto, las cuales
derivan de la relacion privilegiada de los bancos locales con
la trama social y productiva local, pero también ha habido
desventajas relacionadas con los riesgos dei monopolio, el
aislamiento y la persistencia en practicas crediticias tradicio
nales basadas en relaciones muy rigurosas y obligatorias con
los clientes.

Este aspecto se hace patente· en una investigacion de
campo: los empresarios tienden a confiar mas en la buena
relacion personal establecida con la gerencia dei banco que
a examinar la calidad real de los servicios que ofrece y, al
mismo tiempo, los bancos, especialmente los locales, tienden
a valorar mas al empresario que la salud financiera de la
empresa.

Junto con esta presencia demasiado prolongada de las
formas tradicionales de relaciones de crédito, hay signos de
una evolucion generada por el rapido proceso de transforma
cion dei sistema de crédito, el cual ha abolido las regulacio
nes proteccionistas, alentado la libertad para establecer
nuevas unidades operativas y para ampliar las operaciones;
el resultado es una mayor competencia entre los bancos.

El sistema bancario en Las Marcas ya no es dominio casi
exclusivo de los bancos locales, de los cuales el mas dinâmico
ya no se ve restringido al campo operativo delimitado por las
fronteras regionales establecidas. Los empresarios entrevis
tados sefialaron que se han beneficiado dei crecimiento de la
competencia en 10 que se refiere a una mayor disponibilidad
financiera, tasas impositivas mas bajas para los préstamos,
mayores iniciativas de promocion bancaria, mas informacion
y una creciente gama de servicios financieros disponibles.
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Sin embargo, en esta fase de transicion hacia nuevos
arreglos financieros y una nueva estabilidad, las implicacio
nes finales de las transformaciones actuales solo podran
apreciarse en su justa dimension con el paso dei tiempo.

Las ventajas se perciben con daridad para las empresas
pequenas y medianas, las cuales tendran vinculos mas flexi
bles y mejor integrados con una variedad de mercados finan
cieros y otros inversionistas institucionales. En este sentido,
los sistemas locales seran menos periféricos y las relaciones
con los centros financieros podran ser mas directas y menos
subordinadas.

Obviamente, hay todavia un largo trecho en esta direc
cion. Los empresarios locales tendran que acostumbrarse a
mantener relaciones menos directas y personalizadas con los
bancos, pero, al mismo tiempo, tendran que abrirse a una
mayor interferencia de los asesores bancarios en el manejo
financiero de sus empresas. En este aspecto, los empresarios
tienen sentimientos mezclados: muestran interés y dan im
portancia a la participacion mayor de los bancos en sus
empresas, pero también muestran intolerancia hacia cual
quier forma de interferencia externa.

Es necesario mejorar la cultura financiera tanto en los
bancos como en las empresas. Pero, sobre todo, es importan
te que los dos mundos se encuentren e interactuen mejor: si
bien las firmas necesitan hombres con crédito y know-how
financiero, los bancos necesitan hombres que entiendan los
problemas de los empresarios.

Por Ultimo, es necesario llenar una serie de vacios en la
matriz de la estructura financiera local, que van desde las
instituciones y el desarrollo de inversores institucionales,
como son los fondos de inversion equilibrados y los de
pension, hasta la creacion de mercados financieros locales,
como los mercados primarios y secundarios de bonos emiti·
dos por bancos (bajo una nueva forma de lineas de crédito
plurifuncionales) y de cuotas de participacion en el capital
de empresas, y el mercado secundario de cuotas de inversion
equilibrada.
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RETos y DlLEMAS

Una vez que lograron el éxito en la fuerza autopropulsora dei
desarrollo endogeno, los sistemas locales de empresas pe
quefias y medianas afrontan el reto de consolidar dicho éxito
en las direcciones antes mencionadas, para 10 que usan
cualquier apoyo externo disponible.

Los tres dilemas fundamentales que deberan resolverse
si, con el paso dei tiempo los distritos industriales en general,
y por 10 tanto, los de Las Marcas, quieren conservar su
vitalidad y competitividad, son los siguientes:

1) generalizarse sin eliminar las diferencias;
2) ser competitivos pero al mismo tiempo mantener la

cooperacion;
3) innovar sin contaminar.

El primer dilema deriva de la necesidad de combinar dos
puntos de vista contrastantes, dos culturas opuestas: una
local y otra global. Por un lado, la diversidad debe reconocer
se: los sistemas locales difieren en tiempo y espacio e indu
yen firmas variadas y especializacion. Hay identidades te
rritoriales definidas, aun cuando pasen por procesos evolu
tivos. Por el otro, la internacionalizacion conduce a una
ampliacion de los mercados, y la interdependencia territo
rial; asi también las nuevas formas de organizacion de las
empresas favorecen la multilocalizacion y diversificacion de
las actividades productivas. Todo esto tiende a debilitar la
identidad de la pertenencia territorial y da como resultado
numerosos problemas (Becattini-Rullani, 1993), los cuales
afectan la evolucion y la propia supervivencia de los distritos
industriales.

El segundo dilema no solo plantea el problema de la
capacidad competitiva como tal, sino también dei control de
la complementariedad (mediante acuerdos, empresas de in
version conjunta, redes de intercambio, etc.). Es posible ele
gir esta via para seguir siendo pequefio y periférico, pero es
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necesario saber coma entrar en los circuitos y manejar las
conexiones funcionales que permiten ampliar el control de
las transacciones y la difusion de informacion y de altos
niveles de calidad. Esto es cierto no solo para las unidades
productivas locales, sino tarnbién para las estructuras de
servicios financieros y reales. Hay optimismo y pesimismo en
Las Marcas, donde este campo se relaciona con una situacion
heterogénea de elementos innovadores y factores de rezago.

El tercer dilema se refiere a la cohabitacion de la econo
mia polltica con las pollticas economicas de los distritos
industriales. La primera conclusion obvia es que no puede
haber solo un punto de referencia 0 solo una receta para
planear una politica propia para los sistemas locales, la cual
no solo puede ser industrial, en el sentido tradicional. Esto
se debe a que tampoco hay una sola e identificable meta de
intervencion. Al mismo tiempo, es necesario sacar el maxima
provecho de la individualidad sin perder de vista 10 colectivo
en una vision general de la competitividad sistémica.

La mayor dificultad consiste en tener que cambiar los
sistemas locales de pequenas y medianas industrias sin redu
cir espontaneidad, autonomia y flexibilidad. La intervencion
debe dirigirse al mejoramiento de la calidad de las empresas
desde el principio y al aumento de su tasa de supervivencia.

El principal cuello de botella particularmente presente
en las regiones policéntricas, coma es el casa de Las Marcas,
deriva de los problemas de coordinacion con la operacion:
quién deQe organizar las diversas medidas de intervencion, y
con la autoridad de quién y en qué marco de referencia
institucional. Si bien no es el momento de imaginar institu
ciones publicas con funciones empresariales, debido a las
numerosas experiencias negativas acumuladas, no podemos
pasar por alto' ni tampoco subestimar la existencia de una
deficiencia de la capacidad organizativa de los servicios
publicos, 10 que necesariamente deben mejorar.
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LEGITIMIDAD Y CAMBIO pOLfTICO
EN CHIHUAHUA

lLAN BIZBERG

La pregunta central que guia nuestra investigacion se refiere
a un cambio de mentalidad. Nos preguntamos como es
posible que una persona 0 un grupo de personas que consti
tuyen un barrio, un pueblo 0 una ciudad, modifiquen sus
afinidades politicas. No nos satisface la explicacion que da la
teoria de la modernizacion, de que tal cambio esta determi
nado por las condiciones materiales dei desarrollo. Tampoco
estamos de acuerdo con el planteamiento de que se produce
de manera evolutiva, cuando hemos visto que las posturas
politicas cambian de manera estable como resultado de una
vivencia importante, colectiva 0 individual. Es por ello que
intuitivamente nos orientamos a pensar los cambios de acti
tud polftica como una transformacion de la perspectiva po
litica global, de la Weltanschaung hacia la politica 0 a la
manera de Thomas Kuhn, de un cambio de paradigma.
Segun este ultimo, las insatisfacciones con una vision especifi
ca dei mundo politico se van acumulando sin destruirla,
hasta que surge un dato 10 suficientemente importante que
10 destruye definitivamente.

Parte de la misma intuicion es el planeteamiento de que
el concepto de cultura politica incluia una aparente antino
mia: mientras que el concepto de politica apunta invariable
mente hacia el poder y los intereses; es decir, hacia 10 que
divide a los individuos entre si; en tanto que el concepto de
cultura esta dirigido hacia la identidad colectiva, hacia 10 que
los une. Y de hecho, las distintas escuelas que estudian la
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cultura politica se orientan hacia una u otra de estas perspec
tivas. La escuela deI rational choice se inclina por losointereses,
10 que los lleva a menospreciar el concepto mismo de legiti
midad. ûtras escueIas plantean que la cultura politica no es mas
que un producto de la cultura espedfica de la colectividad.

Partimos de la idea de que la respuesta tiene que estar
ubicada en el punto medio entre estas dos posturas radicales:
existe una influencia importante de la cultura, mas en térmi
nos de afinidades electivas que en términos de determina
ci6n, aunque también concedemos que los intereses definen
parcialmente las actitudes politicas. En esta ponencia discu
tiremos brevemente las principales pistas te6ricas que nos
permiten fundamentar nuestras intuiciones; y en seguida
discutiremos la manera en la que ésto se refleja en un caso
espedfico en eI norte de México, donde se estan dando los
cambios politicos de manera mas acelerada.

El trabajo clasico sobre cultura politica es el de Almond
y Verba.1 Su idea principal es que existen tres diferentes
formas en las que la gente se reIaciona con la politica: 1) la
cultura politica parroquial, en la que no existe diferencia
entre las diversas esferas de la vida, hay una visi6n holis'ta,2

total de la vida, en la que la politica no tiene una existencia
aut6noma. En esta etapa, la politica, el ejercicio deI poder, la
imposici6n de la jerarquia y de los roles sociales, esta deter
minada por principios metasociales. Los miembros de tal
sociedad no esperan, ni demandan nada de la politica, ni de
su sociedad; simplemente viven bajo su orden; 2) la cultura
politica del sujeto, en la cualla esfera politica existe de manera
aut6noma, 10 q!1e permite a los miembros de la sociedad
orientarse hacia esta area espedfica y esperar algo de ella. No
obstante, s610 se dirigen hacia el output deI sistema, su actitud
es la de intentar sacar provecho de la politica, sôlo saben
reaccionar ante el sistema, no tienen la capacidad de tomar
iniciativa alguna para cambiarlo. Su frustraci6n 0 satisfac-

1 Gabriel A. Abnond y Sidney Verba, T'he Civic Culture, NewJersey, Princeton
University Press, 1963, pp. 17-20.

2 En el sentido de Dumont, en Essais sur l'individualisme, Paris, Seuil, 1983.
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ci6n con respecto al sistema no se refiere a su legitimidad,
sino a su funcionamiento, a la pregunta acerca de si los
beneficia directamente, y 3) la tercera actitud es una de parti
cipaci6n, en la cual los miembros estan orientados activa
mente hacia el sistema; se orientan tanto hacia el output,
coma hacia el input. Tienen entonces la capacidad de juzgar
sobre su legitimidad, cuentan con la capacidad de aceptarlo
o rechazarlo.

Este modelo de cultura politica no significa, coma quisie
ron ver muchos de sus criticos, que podamos encontrar
cualquiera de estos tipos ideales en su forma pura en una
sociedad cualquiera. No obstante, si implica inevitablemente
que existe una secuencia de sofisticaci6n de los valores poli
ticos, que corresponde al grado de desarrollo de las socieda
des. De hecho, a México se le clasificaba entre la cultura
politica sujeto y la civica, debido a que la gente actuaba ante
el sistema basicamente en funci6n de 10 que podia recibir de
él, aunque también presentaba una aspiraci6n para actuar
sobre el sistema. Una de las actitudes mas caracteristicas de
los encuestados mexicanos era la de plantear que no habia
libertad para votar por quien ellos querian y que el sistema
era corrupto, al tiempo que sentian tener una posibilidad de
influir sobre un sistema politico surgido de una revoluci6n;
que esta influencia de los pobres, de la gente comun, era 10
que obligaba a que el sistema respondiera a las necesidades
de las mayorias y de que se preocupara por la justicia social.
Esa inconsistencia era interpretada por Almond y Verba en
un sentido positivo, en tanto que para ellos indicaba la
valoraci6n de la participaci6n por parte de los ciudadanos:
10 que caracterizaba al régimen revolucionario era la posibi
lidad que tenia la gente pobre de influir sobre éste, y la
conciencia implicita de esta interpretaci6n, de tal caracter.

La critica a esta posici6n en ellibro Civic Society Revisited,3

se orienta fundamentalmente contra la idea de que la cultura

g AM Craig y Wayne A. Cornelius, ·Political Culture in Mexico: Continuities
and Revisionist Interpretations·, en Almond, Gabriel A. y Sidney Verba (eds.), The
Civic Culture Revisited, Boston, Little, Brown, 1980.
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politica puede medirse en un abanico que va de menor a
mayor democracia. Es esta 10 que plantean Craig y Cornelius
cuando proponen que la conclusion sobre México no toma
en cuenta las especificidades dei sistema politico mexicano.
Escriben que 10 que Almond y Verba consideran coma una
participacion mas democratica no describe tanto una efica
cia politica al nivel individual, sino una eficacia politica
mediada; la deI propio sistema corporativo que canaliza las
demandas, y que permite asegurar la sobrevivencia deI siste
ma politico autoritario. La conclusion a la que llegan es que
no se puede solamente comparar cuestionarios, sino que es
necesario re1acionar los resultados con la situacion politica
espedfica, con los arreglos institucionales rea1mente exis
tentes. El problema principal se deriva de usar conceptos
generales, tales coma eficacia politica, participacion, para
regimenes politicos distintos.

Esta breve discusion sobre dos de los libros clâsicos a pro
posito deI tema, exige encontrar un nive1 mas bajo de abstrac
cion con e1 objeto de entender algo respecto a la cultura
politica. Esto quiere decir que es, por 10 menos, necesario,
relacionar los conceptos que surgen de las encuestas, con las
instituciones reales que existen en cada una de las situaciones
particulares. Pero de la misma manera en que hay que referir
ciertas actitudes al contexto institucional de cada pais, es
necesario remitir este contexto institucional y las actitudes
politicas al contexto cultural naciona1.

Para e110 recurrimos a una perspectiva fenomenologica
que, en principio, nos plantea que la cultura politica no pue
de ser tratada en términos abstractos coma si se tratara de un
nivel adquirido de capacidad politica, ni tampoco coma una
especie de programa inscrito en el interior de las conciencias
de los individuos, que asegura de una manera automatica la
repeticion de conductas que conservan una coherencia entre
si. Por el contrario, coma 10 plantean Berger y Luckmann,4

4 Peter L. Berger y Thomas Luckmann, The s0ci4l C07Lllruction of Ttality, New
York, Doubleciay, 1967, p. 49.
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mas que decir que el hombre tiene una naturaleza, es nece
sario plantear que construye su propia naturaleza, que se
produce a si mismo. Esto, obviamente, siempre es empresa
social y no individual.

Lo que se produce intersubjetivamente son los principios
que justifican (como 10 proponen Boltanski y Thévenot)5 la
acci6n individual, que la legitiman. Y, en efecto, estos princi
pios aseguran el orden social. Son, seglln Patrick Pharo,6
universales de una semântica comun. Esta interpretaci6n se
titula frente a una escuela que propone que el orden social,
la coordinaci6n entre las inumerables acciones individuales,
esta inscrita en los individuos por mecanismos mas 0 menos
sutiles de dominaci6n, asi coma frente a autores que recha
zan esta idea y que proponen, coma Habermas y Apel, que
el orden social no se obtiene s610 mediante una coerci6n
externa, sino que es resultado de una capacidad y de una
tendencia humana a hacerse comprender, por una racionali
dad comunicativa. La fenomenologia propone que se cons
truyen principios, "estructuras" semânticas, a las cuales se
refieren los significados de las acciones individuales. Esto
quiere decir que "...todo evento social es significaci6n, es
decir que es un evento singular vinculado y comprehensible
por medio de conceptos universales depositados en nuestro
sentido comun".

De esta manera, tales conceptos no son ni disposiciones
individuales ni hechos institucionales, son una estructura se
mantica dei discurso civico, que conforma un conjunto de
reglas fundamentales y comunes de la comunicaci6n. "Las
convenciones civicas, por ejemplo, las reglas de la amabili
dad, los principios dei tacto, presuponen la moralidad que
buscan lograr. En cada discusi6n, cada conflicto, ademas de
las reglas que guian a ambas, existen los conceptos, los princi-

S Luc Boltanslti y Laurent Thévenot, De la JwtijiaJciOn. Les jccmtnrlies lM la
grandeur, Paris, Gallimard, 1991, p. 267.

6 Patrick Pharo, Phenomenologie du lien civil Sens et legitimili, Pans, L'Harma
ttan,1992.
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pios, a los cuales se refieren las discusiones, los acuerdos y
los desacuerdos".7

En cada accion individual, por ejemplo el hecho de ser
arnable, existe un momento contingente y uno necesario. El
momento contingente es el hecho de afirmar una convencion
ética, social 0 politica: este momento es absolutamente sub
jetivo, una opcion individual basada en la libertad humana.
El otro momento incluido en el acta de arnabilidad es mcesa
rio, ya que define la propia estructura de la arnabilidad; que,
por otra parte, es definida culturalmente.8

Pharo define esta situacion en términos de que "la liber
tad en el contexto de la coaccion de los otros es 10 que
caracteriza a los vinculos civicos".9 Esto quiere decir, que una
vez aceptada cualquier convencion, una vez que nos hemos
situado en su contexto, ya no podemos decir que hacemos 0

no hacemos algo porque esta 0 no esta en nuestro interés,
sino que nos ubicarnos en un territorio mas alla de los
intereses, hacemos 0 no hacemos algo porque debe 0 no
debe hacerse. Una vez que hemos aceptado una convencion,
su estructura se impone a nosotros coma un imperativo.

Boltanski y Thévenot aiiaden a este planteamiento la idea
de que un conjunto de estos principios, 0 estructuras seman
ticas, definen un mundo coherente, a cuyo contexto los
actores refieren sus acciones y buscan legitimarlas, justificar
las. Estos autores plantean que la gente es confrontada con la
necesidad de justificar sus actos, 10 que quiere decir que no
inventan, después deI hecho, falsas razones que esconden
motivos secretos, coma si fueran una excusa. Por el contra
rio, llevan a cabo actos, de manera tal, que es posible some
terlos a una prueba de justificacion. lo

Boltanski y Thévenot definen los distintos mundos, los
tipos de accion que es posible justificar segun cada uno de
ellos y la manera coma éstos obtienen su legitimidad. Tarn-

7 Ibid., p. 78.
8 Ibid., pp. 97-100
9 Ibid., p. 75.

10 Boltanski and Thévenot, op. cit., p. 54.
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bién encuentran que los actores se refieren a uno u otro de
los mundos en funci6n de la necesidad que tienen de legitj
mar una acci6n: que pueden referirse a un hecho de su
mundo personal para, por ejemplo, distraer la atenci6n de
situaciones que se refieren a otro mundo, 0 para intentar
introducir un elemento que permita ganar una argumenta
ci6n. Describen, ademas, formas de conflicto y de compro
misa entre los distintos mundos.

Lo mas importante para nosotros, de esta breve discu
si6n, es el hecho de que cualquier tipo de acci6n esta referi
da, de manera necesaria, a un principio, a una convenci6n,
que se relaciona con una estructura semântica que puede ser
aceptada 0 rechazada por todos 0 algunos de los individuos
que estân involucrados en la acci6n. Que estos principios cons
tituyen mundos coherentes en los que intervienen varios de
estos principios, que se combinan de manera congruente, y
que construyen la estructura fundamental de referencia de la
acci6n individual. Ademas, puede existir una relaci6n entre
distintos mundos, obligândolo a transformarse.

Por Ultimo, antes de pasar a discutir la matriz cultural de
la frontera y la manera en la cual ésta parece relacionarse con
distintos paradigmas polfticos, vamos a describir las dos
culturas politicas y dominantes en el pais: la nacional-revolu
cionaria y la liberal, identificadas con el priismo y con el
panismo, respectivamente.

Ambas culturas politicas tienen su crisol en la revoluci6n
mexicana. La primera de ellas es la cultura politica que ha
sido practicamente hegem6nica desde su consolidaci6n en
los aiios treinta, y que define los principios dei régimen poli
tico mexicano. Esta ideologia esta bien representada por uno
de los principales ide610gos de la institucionalizaci6n deI
régimen de la revoluci6n mexicana, Vicente Lombardo Tole
dano.

A la manera de las demâs ideologias revolucionarias, la
de la revoluci6n mexicana olvida la separaci6n llevada a cabo
por el pensamiento polîtico moderno entre la ética y la
politica, entre los fines individuales y los de la polis. Seglin
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este tipo de ideologia, para que una acci6n sea justa es
necesario que los principios que guian la vida de los indivi
duos y de aquellos que gobieman a la sociedad sean los mis
mos; nos encontramos cerca de las concepciones de la ética
y de la politica de los griegos 0 de Hegel.

En el casa de México, esta identidad esta c1aramente
definida en el pensamiento de Lombardo Toledano:

Lo que nuestro pueblo necesita es un ideal colectivo que sea
capaz de hacerlo tener confianza en su propio esfuerzo[...] La
ética del nuevo mundo en formaci6n invierte los valores y la éti
ca tradicionales, ahora es primero y siempre la humanidad y el
Estado coma un medio de servicio de una humanidad mejor. El
individuo y la familia forman parte de la humanidad; si esta no
vive bien s610 pueden llevar una existencia venturosa ciertos
individuos ralgunas familias a costa dei sacrificio de la inmen
sa mayorfa. 1

No obstante, el hombre no puede actuar directamente en
beneficio de la humanidad; solo puede hacerlo por medio de
organizaciones tales coma sindicatos, partidos politicos, es
cuelas, etc. A la manera de Durkheim, existe la idea de que
el mejoramiento de la humanidad no puede ser logrado por
medio de la accion individual, sino que las corporaciones
sociales son esenciales para transformar la injusticia en justi
cia, el comportamiento anomico en orden social. Krauze
menciona coma Lombardo solia condenar a los individuos y
resaltar la importancia de las corporaciones, de la industria,
de la lucha de c1ases.12 De hecho, consideraba a la libertad
individual como una obligacion mas que coma un derecho. 13

Las organizaciones sociales no son s610 mas efectivas, sino
esenciales para m~orar el destino de la humanidad en la
medida en que, coma también 10 vio Durkheim basado en
Rousseau, son capaces de descubrir la voluntad comun y los

Il Vicente Lombardo Toledano, en Futuro, citado en Enrique Krauze, Caudillos
eultumln ni la Revoluci6n MlXÙ;Qn, Méxû;o, Siglo XXI, 1976, pp. !l22-!l2!l.

12 Ibid, p. 217.
13 Ibid., p. 175.
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fines sociales que han sido dejados de lado con el desarrollo
deI individualismo moderno.

En esta concepci6n, la educaci6n es fundamental en el
sentido griego; esta diseiiada para producir hombres buenos
y para inculcar los valores polfticos correctos. La educaci6n
tiene coma meta principal, imbuir al hombre de un deseo de
cooperaci6n y de amor por el pr6jimo, 10 cual incidirfa auto
maticamente en el establecimiento del buen gobiemo.

La segunda concepci6n que discutiremos es la ideologfa
liberal-ética deI Partido Acci6n Nacional. En ella no existe la
subordinaci6n deI individuo a la familia, a la corporaci6n, a
la sociedad global, 0 a la naci6n; el individuo se le ubica en
el centro. La idea es que si tenemos individuos educados, aun
si solo persiguen sus fines individuales, tendremos una socie
dad ordenada yjusta. No obstante, esta es una ideologia libe
raI mas a la Locke, que a la Hobbes (mas liberal c1asica que
neoliberal), porque no plantea que los hombres s610 se gufan
por sus intereses, sino que reconoce que existe un principio
ético que acerca a los hombres entre si y que los lleva a auxi
liarse los unos a los otros. Se trata, ademas, de una concep
cion liberal de la sociedad, que contiene un principio ético
que complementa eI intercambio econ6mico entre los hom
bres.

Krauze sintetiza ambas concepciones cuando dice que
mientras Lombardo Toledano tenia coma meta la de produ
cir hombres buenos, la de G6mez Morin era producir hom
bres utiles. El primero queria educar a los educadores,
mientras que el segundo queria educar a hombres que actua
ran. Toledano tenia una desconfianza absoluta, definitiva, en
la posibilidad y la rectitud deI hombre individual para inten
tar una obra de beneficio com(m; el segundo cifraba su fe en
el trabajo privado deI individuo.14

Gomez Morin hada una diferencia entre un individualis
mo exacerbado, s610 basado en intereses, y otro con una
concepci6n ética. Tenia una idea de c6mo serian los distintos

14 Ibid., p. 176.
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regimenes politicos en fundon de que estuvieran basados en
el primero 0 en el segundo tipo de individuo. La segunda
seria la democracia real, mientras que la primera seria una
demagogia, la tirania de una mayoria anomica: "libertad
antigua, la de hacer cada quien 10 que quiera, y democracia
antigua, la de la imposicion irresponsable e ininteligente deI
numero".15 Frente a este tipo de "democracia", Gomez Morin
proponia que"...cada uno de los hombres de Accion Nada
nal [fuera] no unidad indiferenciada de una masa homogé
nea, sino 10 que su mas verdadera y valiosa naturaleza le
reclama; para hacer, cada familia, no una reunion azarosa y
precaria, sino regazo tibio y fecundo en el que se forjan los
destinos" .16

Otro de los fundadores dei PAN Efrain Gonzalez Morfin,
defme su concepcion dei individuo, deI hombre, en términos de
la libertad coma "la capacidad para hacer el bien". Plantea
que

[...] rechazamos tanto el individualismo antisocial, coma todo
corporativismo contrario a la persona humana, y nos defini
mos en pro de una solidaridad responsable entre la persona
que lucha por el bien comun y el orden social, y la sociedad
ordenada que protege a la persona y le ofrece oportunidades
suficientes de perfeccionamiento y desarrollo.17

Finalmente, segtin esta concepdon las leyes y la organiza
don de la sociedad debian ser adaptadas al tipo de hombre
que vivia en ellas, mas que tratar de adaptar a los hombres a
las concepdones abstractas de coma debian comportarse en
sociedad. De esta manera, tal ideologia propone una aproxi
macion positivista a la ley y al caracter deI Estado.

La base de este paradigma politico contrasta con el plan
teamiento de Lombardo Toledano, en el cual siempre era
posible concebir un ideal mas grande que subsumiera al mas

15 G6mez Morin, Manuel "El espfritu de la Revoluà6n", Excilsior, 5 de junio
de 1924, citado por Krauze, op. cit., p. 194.

161bidem.

17 Gonzâlez Morffn, Efrafn, justicia y Reforma Social, Ediciones de Acdon
Naàonal, México, 1967, p. 50.
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pequefio. Los fundadores de la ideologia del PAN conciben a
la sociedad coma una construccion que parte deI individuo,
continua con la familia, la organizacion social, la sociedad, la
nacion, pero en la que cada unD de los elementos conserva
su caracter y funcion. En este sentido, entonces, la totalidad
no es mas que sus partes; ciertamente es mas compleja,
porque requiere de un modo de organizar a los multiples
componentes, pero conserva intacto cada unD de ellos.

Veamos, por ultimo, en qué medida, 10 que puede ser
definido coma la cultura de la frontera, presenta una afinidad
con alguno de estos paradigmas politicos, y en qué medida
el contexto ideologico que ambos constituyen establece una
matriz favorable a un modelo neoliberal de mercado.

La cultura de varios de los estados del norte, en especial
Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo Leon, ha sido defini
da en términos de una cultura fOIjada frente a los desafios
que, para los primeros pobladores, significaron el entomo
geogrâfico (el desierto) y el entomo humano (la guerra
contra los indios); una situacion similar a la de los pioneros
en Estados Unidos. Esta situacion llevo a que se desarrollase
una cultura que valoriza el esfuerzo individual, del self-made
man y que, muy probablemente, también implica que las ligas
que se establecen entre los individuos, en el sena de las
familias 0 en las comunidades, sean muy cercanas y fuertes,
ya que constituye la unica contra el medio ambiente. Esto
probablemente siga siendo valido en las ciudades mas anti
guas del norte, en donde las comunidades se han mantenido
mas 0 menos cerradas. Porque si vemos la situacion de las
poblaciones y de los habitantes de la frontera misma, aunque
es indudable que la valoracion del esfuerzo individual tam
bién es importante, las ligas familiares son mucho menos
estrechas; de hecho, buena parte de la poblacion llega sin su
familia 0 es resultado de la ruptura de lazos familiares. Es una
poblacion que, coma ha descrito Paz, se encuentra en los
limites de su propia subjetividad: el traspaso de la frontera
nacional se reproduce en su frontera interna; coma se mues
tra en el fenomeno de los cholos. Pero también existe un



630 AN11GUAS y NUEVAS RELACiONES SOCIALES y POLlTICAS

sentido de estar viviendo al filo dei tiempo, exc1usivamente
en el presente; la gente cambia de empleo a una velocidad
impresionante, se arriesga mucho para mejorar su situaci6n
en un cotexto de una fluidez excepcional, que en los ultimos
aiios ha estado en plena expansi6n.

A todo esta hay que agregar una caracterfstica presente
en pnicticamente cualquier habitante de provincia, en un
pais tan centralizado coma es el nuestro: el rechazo al centro
y a todo 10 que pueda identificarse con él. Esto explica por
qué los eslabones mas débiles de la cadena deI régimen politi
co mexicano son las regiones mas apartadas, sea geografica
o economicamente. Ello contiene una desconfianza funda
mental, podriamos decir, de origen, una falla esencial en la
legitimidad dei sistema; una especie de sentimiento de estar
colonizados por el centro. Situacion parecida, sin intentar de
exagerar el punto, a la de Europa dei este bajo el yugo
comunista, que era vivido coma una imposicion de Rusia, sin
que importara mucho el sistema dei que se tratara. Esto
ultimo implicaria una predisposicion "natural" al antipriis
mo, que se expondria en el momento en eI que se abriese el
sistema politico: coma en efecto sucedio a partir de los aiios
setenta.

Pero, por otra parte, los razgos culturales de la frontera
tienen una afinidad con el paradigma de la cultura politica
panista. Un paradigma que vimos que valoraba a un indivi
duo ligado a su familia y a su comunidad, por lazos éticos
muy fuertes. Ambas cuestiones, la ilegitimidad de base de un
sistema impuesto por el centro y la afinidad con una matriz
de cultura politica, van a significar una simpatia durable con
el panismo. Ésto se da en las ciudades que han sufrido menos
cambios econ6micos y sociales y que generalmente son las
mas pequenas.

En las ciudades propiamente fronterizas, en la situacion
tan fluida que describimos, el sentimiento dominante es mas
apoHtico y el rechazo al centro menos importante, 0 menos
arraigado. No obstante, cualquier paradigma que afirme al
grupo sobre el individuo tendria menos éxito que el contra·
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rio; basta ver la opinion negativa que se tiene sobre los
sindicatos.18 Sin embargo, dicha situaci6n tan flufda, basada
sobre el individualismo, pero carente de la valoraci6n de la
union familiar y de la comunidad, da lugar a actitudes mas
instrumentales. Por ejemplo a una votadon menos militante,
mas cercana a un vota util; coma se vio en el casa de las
elecdones de 1988 y 1989 donde en el lapso de un aiio, la
poblacion cambio de un vota mayoritario por el PRD a un vota
por el PAN; 10 que llevo a este Ultimo a obtener su primera
gubernatura.

No obstante, la afinidad entre los paradigmas politicos y
la "cultura de la frontera" no significa automaticamente una
postura antipriista 0 favorable al panismo, coma 10 demues
tran los mas de dncuenta aiios que domino el PRI, pnictica
mente sin oposidon. Para ello tiene que darse una Tuptura
con el sistema, que exige una acd6n de rechazo. Es posible
sacar algunas analogias dei comportamiento individual, tal y
coma nos 10 describen algunos militantes panistas en refe
renda a su paso dei PRI 0 de la no-partidpadon a la militan
da. En general, vemos dos razones por las que los individuos
rompen con su actitud anterior: una es de la afrenta por parte
dei sistema corporativo, un evento que consideran coma
atropello hacia su persona, que se presenta mas en términos
de dignidad que de interés; aunque este ultimo también
cuente, es probablemente menos estable. Otra razon para
pasar a la militanda es la busqueda de sentido a la vida
personal, un sentido mas alla dei interés individual y que se
centra en el interés colectivo. Es muy frecuente que los
militantes panistas sean mujeres entre 40 y 60 aDOS, que han
tenido y criado a sus hijos, y que buscan en la partidpaci6n
politica una acdon que llene su vida. Otros individuos que
han pasado por crisis existendales fuertes (akoholismo, di
vordo, muerte de un familiar, etc.) también encuentran en la
accion colectiva un sentido renovado a sus vidas.

18Jorge Carrillo y Miguel Angel Ramirez, "Maquiladoras en la FrolUera Norte:
opini6n sobre los sindicatos·, Frontem Nuru, TYuana, El Colegio de la Frorttera
Norte, vol. 2, mim. 4.ju1io-diciembre de 1990.



632 ANTIGUAS y NUEVAS RELACIONES SOCIALL'> y POLtnCAS

En cualquiera de estos casos, la actitud hacia la vida
publica se da en un sentido muy elemental y clasico de 10 que
es la politica, el interés por las cuestiones publicas en si
mismas, la res publica. Un interés por asuntos que, al momen
to de la ruptura, los individuos consideran coma la recupera
ci6n de un asunto que les compete naturalmente y dei cual
han sido despojados. Se lanzan a la politica con el animo de
recuperar algo que ellos consideran que siempre debia haber
sido suyo.

Hay situaciones en las cuales comunidades enteras actUan
de esta manera; en especial si son poblaciones relativamente
pequeflas, que han sufrido transformaciones econ6micas y
migratorias que han logrado integrar. La ciudad de Camar
go, en Chihuahua, y la de Monclova, en Coahuila, cumplen
con estas caracteristicas. Lo que en la primera de ellas llev6
a una ruptura con el conformismo fue una afrenta: a una
poblaci6n que considera el trabajo y el desempeflo indivi
dual coma fundamentales y en donde se promueven valores
relacionados con la familia, se le impuso a un individuo
percibido coma ignorante, corrupto y alcoh6lico. Esto fue
vivido coma una afrenta a la dignidad de la poblaci6n, la cual
se rebel6, y a pesar de que no pudo revertir la decisi6n, ancl6
al PAN de manera durable.

El casa de Monclova es uno en el que también hubo una
implantaci6n durable dei PAN, aunque el motiva principal no
fue una afrenta sino la necesidad de recuperar la autonomia
de acci6n sobre los asuntos publicos que surgi6 de los traba
jadores metalurgicos quienes buscaban la independencia en
el trabajo y con su sindicato.

En el casa de las grandes ciudades de Chihuahua, la
capital, y Ciudad]uarez, la situaci6n es distinta en tanto que
la poblaci6n actua menos coma comunidad: quiza porque
son mas grandes y han sufrido grandes cambios socioecon6
micos y demogrâficos. También se trata de una poblaci6n
que esta ahi por una raz6n instrumental: el sentido que dan
a su vida se agota por el momento, con el intento de obtener
un bienestar personal y vivir una experiencia de liberaci6n
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personal. El hecho de ser migrantes, de arriesgar mucho al
estar en la frontera 0 eruzar al otro lado, los hace no confor
mistas, probablemente, y antipriistas. No obstante, en la
medida en que su principal motivacion es economica 0
personal, no son militantes politicos: votaran por la oposi
cion cuando les parezca conveniente, pero no se dedicaran a
los asuntos publicos.

Ésto se comprueba en las encuestas que muestran como
los trabajadores de las maquiladoras de ]uarez opinan poco
favorablemente sobre los sindicatos. Las organizaciones sindi
cales son poco utiles a los ojos de trabajadores que cambian
con tal velocidad de empleo y que son tan individualistas; hay
poca razon para participar en una asociacion cuya principal
funcion es garantizar la estabilidad en el empleo y los bene
ficios ligados a la antiguedad, especialmente cuando esta
dam que es el mercado el que fija los salarios y que los
sindicatos tienen poca influencia sobre el10S.19

Para finalizar, la encuesta que llevamos a cabo en Chihua
hua y Camargo nos muestra las diferencias que existen entre
el simpatizante priista y el panista; entre un simpatizante
que "nace" a la politica en el sistema priista y otro que tu
vo que pasar por un momento de ruptura. La simpatia por
el PRI se caracteriza por un desconocimiento de su partido
(de quien los representa: los diputados, los dirigentes), mas
instrumental y mas dnica: reconocen que existe la corrup
cion en el partido, que falta democracia, pero esta no afecta
su simpatia hacia él. Los panistas, por contraste, conocen
mejor a sus representantes, a su partido, y estan totalmente
convencidos de las virtudes de éste, 10 consideran honesto,
democratico; hay una congruencia entre el apoyo a su parti
do y la concepcion que tienen de él.

19 Esta situaci6n de la poblaci6n fronteriza es la que explica, parcialmente, el
que las empresas que no requierel1 una mano de obra con experiencia en un tipo
de trabajo se instalen ahi; viven perfectamente bien con esta situaci6n de extrema
rotaci6n.





LA CONSTRUCCI6N DE UN GOBIERNO
ESTATAL DE OPOSICI6N: ~ROMPIMIENTO

TEMPORAL DEL RÉGIMEN DE PARTIDO
DEESTADO?*

ALBERTO AzIZ NASSIF 1

PLANTEAMIENTO

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigaci6n que
tiene coma objetivo realizar un balance parcial dei gobierno
estatal de oposici6n de Chihuahua, cuya elecci6n fue ganada
por el candidato panista Francisco Barrio Terrazas. El perio
do se inici6 en octubre de 1992 y este balance cubrira la
mitad dei sexenio, 1992-1995.

La idea consiste en determinar las posibilidades, limita
ciones y obstâculos que tiene un gobierno estatal, surgido de
un partido de oposici6n, para transformar la vida politica
de una regi6n y establecer espacios mas amplios de partici
paci6n democratica. En términos mas concretos, el objetivo
es analizar la modificaci6n que puede tener el régimen de
partido de Estado desde una experiencia regional. El balance
se plantea, inicialmente, sobre cuatro componentes:

'" Ponencia para el Coloquio Intemacional: Las regiones ante la globalizaci6n.
Competitividad territorial y recomposici6n sociopoUtica, 25 al 27 de abril de 1995,
El Colegio de México, ORSTM y Centre National de Recherche Scientifique de
Francia.

1 Investigador dei Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antro
pologfa Social (C1ESAS) e investigador invitado en la Universidad Aut6noma de
CiudadJuârez (UAq).
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a) Analisis de la re1acion intergubernamental deI ejecuti
vo estatal con e1 Congreso y e1 poder judicial; con st! partido,
en este caso, Accion Nacional; con la Federacion, y con
municipios gobernados por e1 PRI Ye1 PAN.

b) Analisis de las reformasjuridicas y de la nueva institu
cionalidad que ha creado e1 gobierno de oposicion, con
especial atencion a las siguientes materias: reforma constitu
cional y reforma electoral.

c) Analisis de las re1aciones de poder entre e1 gobierno
estatal y los grupos de poder de la region, empresarios,
Iglesia, PRI y sectores corporativos; medios de comunicacion
(prensa).

d) Analisis de la re1acion de1 gobierno de1 estado con la
ciudadanfa; la vieja y la nueva cultura politica.

En realidad, después de hablar mucho de transicion
politica y de ponerle e1 adjetivo de democratica, las unicas
experiencias reales de transicion son las que tienen que ver
con la alternancia en el poder de otro partido diferente al
PRI,2 lb cual se ha venido dando de forma irregular en un
gradualismo lleno de sobresaltos. Desde finales de los allOS
setenta se inicia la alternancia en algunos municipios, coma
e1 principio de un cambio; pero es hasta la década de los
ochenta cuando se puede hablar en realidad de una compe
tencia e1ectoral mas cerrada.3

En México, hemos tenido una lenta y accidentada evolu
cion hacia un paradigma de tipo e1ectoral y ciudadano, lento
si 10 analizamos ana con ano, y tal vez rapido, si 10 vemos
respecto a la hi~toria de los ultimos sesenta anos de1 pais.
Cuando analizamos e1 sistema politico e1ectoral que tenemos

2 Por transici6n democratica entendemos el proceso de transformaci6n de un
sistema polftico autoritario y corporativo por otra de tipo democratico yciudadano;
en el ~ue supuestamente se encuentra el pais desde la fecha emblematica de 1968.

3 Para ver las dificultades que significaba llegar a ganar una e1ecci6n municipal
a mediados de los aiios ochenta se puede consultar e1libro Municipios en conflieto,
coordinado por Carlos Martinez Assad, Investigaciones Sociales, UNAM y G.V.
Editores, México, 1985.
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hoy en dia y10 comparamos con el que existia hace diez mos,
se pueden ver diferencias notables al menos en tres factores:

a) El sistema de partidos, el cual ha evolucionado de forma
dual, existe en la actualidad un conjunto de tres grandes
partidos nacionales y un conjunto de pequeiios partidos de
tipo regional a pesar de que se sigan denominando de
caracter nacional; el sistema de tres partidos tiene un com
portamiento tendencialmente bipartidista hasta el momento,
coma es el casa de Chihuahua, es decir, que los territorios en
donde existe alta competitividad, la lucha es entre dos y no
entre tres coma seria el sistema general, salvo en el Distrito
Federal y su zona metropolitana.4

b) El sistema de reglas eIectorales, el cual ha tenido una
evoluci6n constante hasta llegar a los umbrales de una refor
ma definitiva en esta materia, para 10 cual se necesita hacer
una reforma deI poder que cancele los lazos y vinculos dei
partido de Estado con el gobierno y haga dei PRI un partido
coma los otros, 10 cual se dice facil, pero seguramente sera
unD de los problemas mas complejos de los pr6ximos mos.

c) El doble proceso de construcci6n de los actores; por
una parte los grupos sociales que se han organizado en una
compleja red de instituciones, y que han formado uno de los
actores que soporta fmalmente este complicado proceso de tran
sicion politica: el ciudadano; y por la otra, una serie de
fracturas en las élites que han producido el rompimiento
monolitico en el que se daban los consensos pasivos para
mantener vigente el régimen de partido de Estado. Hoy en
dia tenemos alta jerarquia cat6lica, lideres empresariales,
clase politica, y demâs puntas, arriba de la pirâmide social,
que pugnan por una transici6n pacifica a la democracia. Lo
ruaI no supone olvidar a los duros que quieren mantener el

1 El punto mas destacado de este proceso es el dei paso de un fOl"mato de
partido casi unico en la mayoria dei pab a ot1"O de partido dominante en crisis, en
menos de diez afios.
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sistema autoritario 0 a los radicales, a quienes no les impor
tan los medios para lograr el fin.

Los hechos que tenemos para analizar los procesos de
cambio politico, de transici6n, pueden ser de diversa indole:
reformas politicas, reformas electorales, niveles de participa
ci6n ciudadana, registro de nuevos partidos, mayor acceso
politico a los medios masivos, mecanismos de soluci6n de
conflictos politicos, engrosamiento de la opini6n publica,
contrapesos de poder, acrecentamiento de la critica al poder
y al gobierno central, etc. Ese mundo dvico y ciudadano que
la sociedad ha construido en los ultimos 25 afios, y que ha
logrado ocupar importantes espacios en la 16gica de una
transici6n. Nos referimos al trabajo que han construido los
reformadores y los moderados, partidos politicos y organiza
ciones de la sociedad civil.

AI mismo tiempo se han ido debilitando los actores, los
mecanismos y las bondades dei viejo corporativismo que se
alimentaba de la 16gica autoritaria de la estabilidad y el
crecimiento, claves dei modelo de desarrollo estabilizador
que lleg6 a su crisis terminal en 1982.

Frente a este cuadro nacional es posible reconocer que
una de las formas mas completas para analizar el problema
dei cambio sea mediante la investigaci6n de los gobiernos
surgidos de la oposici6n. Tai vez ahi sea en donde se puedan
tener las experiencias mas novedosas de cambio politico en
el pais. Se han elaborado interesantes estudios de cobertura
municipal sobre 10 que ha implicado gobernar ayuntamien
tos desde un origen opositor. Sin embargo, las limitaciones
dei municipio en México hacen que la tarea sea limitada 0
forme parte de un conglomerado mas amplio que la deter
mina y la constrifie. Por estas razones se puede considerar
que hasta la fecha, la mejor 6ptica de analisis de la transici6n
politica es un gobierno estatal.5

5 El primer gobierno estatal de oposici6n surgi6 en 1989 en Baja California;
el segundo. en 1991, por un arreglo posterior a las e1ecciones en Guanajuato. y el
tercera rue el de Chihuahua. El cuarto es el deJalisco. desde febrero de 1995.
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El casa de Chihuahua, igual que el de otras regiones dei
pais, ha pasado por etapas diversas. Como en otros paises
que han transitado a la democracia, se han dado previamente
procesos de liberalizacion en los cuales hay una apertura;
una cierta tolerancia dei régimen autoritario hacia ciertos
comportamientos de la sociedad civil que inicia movimientos
de participaci6n y de organizacion, los cuales, con el paso dei
tiempo, llegan a aspirar al poder.

Con dinamicas politicas irregulares se han dado en algu
nas regiones coma la de Chihuahua, momentos de apertura
politica y de cerrazon dei régimen, ésa fue la constante
durante toda la década de los ochenta. Es a partir de 1992,
con el triunfo de la oposicion panista, cuando se puede
empezar a hablar propiamente de una transici6n. A partir de
esa alternancia se inicia propiamente una restructuracion dei
régimen de partido de Estado, en un doble sentido; una re
forma dei Estado coma conjunto de instituciones y una
reforma deI régimen; es decir, la relacion entre instituciones
dei Estado y la sociedad civil.6

Hemos seleccionado el gobierno dei estado de Chihua
hua, de origen panista, el cual se inicia el 4 de octubre de
1992. La experiencia tiene dos aiios y medio y se acerca a la
mitad de su periodo. Un gobierno surgido de la oposicion
puede ser analizado desde multiples lados; en este casa
seleccionamos solo algunas modificaciones dei eje oposi
cion-gobierno; es decir, de la restructuracion dei sistema
politico local para hacer el analisis deI proceso de transito. El
siguiente trabajo es solo el apunte sobre una agenda de
investigacion mas amplia.

1; En esta conceptualizaci6n nos apoyamos en Adam Pneworski, Democrocy and
market. Politiad and Economie Reformas in Eastern Europe and Latin AIIUI'ica, Cam
bridge University Press, 1991.
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HIP61TS1S DE TRABAJO

La hipotesis de este trabajo es la siguiente: en Chihuahua se
lleva a cabo un proceso de transicion' democratica cuya
expresion mas directa y visible ha sido una importante recom
posicion de la estructura de poder regional que ha tenido
diversos componentes los que a continuacion se detallan:

a) Una descorporativizacion de las relaciones de poder
que produce una recuperacion ciudadana dei espacio publi
co, 10 cual produce un poder ejecutivo con contrapesos
sociales, que recupera la funcion gubernamental y la ejerce
por fuera de la dinamica dei partido que 10 llevo al poder. AI
mismo tiempo, se construye un gobernante, un actor politico
central, con importantes contrapesos que rompen la vieja
verticalidad en la que funciona un gobernador dei PR!, repro
duecion regional dei presidencialismo autoritario, uno de
euyos rasgos mas daftinos contra una vida publica republica
na y democratica era la partidizacion de 10 publico y la
corporativizacion de las relaciones sociales.

b) Una nueva instituciona.lizacion de las relaciones politi
cas que se genera por el rompimiento dei régimen gobierno
partido, el cual tiene sus principales manifestaciones en la
relacion entre el gobierno y los municipios -relaciones que
se han descentralizado al no seguir la estrategia vertical de la
piramide; ahora cada municipio hace su obra publica y
puede acumular su propio capital politico. Entre el poder
ejecutivo y el poder legislativo, se ha construido una autono
mia, en donde el Congreso dei estado con mayoria panista
-unico casa en el pais-, ha podido ejercer su funcion y se ha
dedicado a legislar sin la tutela dei gobernador. También, se
han podido empezar a dar los posicionamientos de fuerza
para modificar la relacion entre la region y el poder federal,
cuyo casa mas destacado es el de CiudadJuarez, en donde su
alcalde le pone a la federacion el cascabel con el conflicto de
los peajes en los puentes fronterizos.
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c) Nuevas formas de relaciones con la sociedad, en donde
es posible ver el pluralismo que ha emergido con los partidos
polfticos; el establecimiento de una completa libertad de
expresi6n y relaciones de mercado con los medios masivos,
prensa, radio; el rompimiento de los vmculos partidistas con
ciertos sectores productivos tales coma los transportistas.

tl) La forma de gobemar ha sufrido un cambio importante
que se podrla definir en la siguiente expresi6n: dei consenso
con chequera al puro consenso. "Con Baeza ~I gobemador
anterior-Ia protesta se convirti6 en negocio, todo se arregla
ba con dinero", aftrm6 un funcionario. La polftica se arreglaba
con dinero; la paz, el consenso, la imagen publica, el acuer
do con los lideres de una parte de la oposici6n se compraba
o al menos se alquilaba; se manejaban hasta 60 millones
diarios (60 mil nuevos pesos) para ese fin; ahora, dice el
funcionario, "no hay un centavo para comprar consenso".

DESCORPORATIVIZAIl

En el aspecto de la descorporativizaci6n de las funciones de
gobierno, se ha recuperado la capacidad de conducir impor
tantes procesos sociales que estaban conculcados por los
sectores corporativos; en concreto nos referiremos a los si
guientes: habfa varios frentes de vinculaci6n corporativa que
las cupulas sindicaIes y empresariaIes le habfan "conquista
do" ai gobierno dei estado a cambio de otro tipo de apoyos;
se puede hablar de los permisos dei transporte y dei Depar
tamento dei Trabajo, que ahora son manejados por el gobier
no dei Estado; es decir, la politica laboraI y una parte dei
proceso econ6mico.

En esta descorporativizaci6n hay dos polos de poder que
hanjugado una posici6n distinta: el sector obrero, cetemista
yel sector magisteriaI: los maestros estatales de la secci6n 42.
Con los primeros se ha podido establecer una politica de
consenso, y de hecho el mundo laborai esta en paz y funcio-
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na mediante dicho método; en cambio, en el mundo magis
terial el conflicto ha sido largo y desgastante y se ha ubicado
en dos puntos; la recuperacion dei manejo de la educacion
por parte dei gobierno y los problemas propiamente sindica
les de salarios y prestaciones. Ambos puntos han estado
acompafiados por una insistencia del gobierno en luchar
contra la corrupcion y los abusos dei sindicato. Hay un
problema de corrupcion cuyo combate tiene simpatia social
y en el cual el gobierno ha ganado la batalla; hay otro de tipo
social, un magisterio devaluado y empobrecido, que no se ha
podido resolver; y hay un tercer factor, tal vez el mas rele
vante; una ausencia de proyecto educativo para el estado
de Chihuahua que puede ser la siguiente etapa 0 se puede
quedar en un simple deseo de algunos sectores de la region.

Presentaremos de forma muy breve algunos casos en los
que se puede destacar la lucha contra las relaciones corpora
tivas que se ha llevado a cabo en este gobierno.

1) El caso dei transporte: promulgo una nueva ley para
regularlo, y quitarle el control a la CTM (y a otras organizacio
nes sindicales), que antes decidia a quién se le daba permiso
o concesion y a quién no. Habia un Consejo Consultivo dei
Transporte pero no funcionaba, ahora si opera y se estable
cen consultas para determinar varios puntos de interés, tales
como las tarifas. Ahora las concesiones se subastan en un
sistema abierto carente de discrecion. En algunos artîculos
transitorios de la nueva ley, se establece una serie de cam
bios para modernizar el trasporte publico, los autobuses y los
taxis, y que la planta vehicular se actualice.

2) El Departamento dei Trabajo era un coto del corpora
tivismo obrero-empresarial; habia un supuesto equilibrio en
donde el sector obrero mas fuerte, en este caso la CTM,

escogia al jefe dei departamento y el gobernador simplemen
te 10 designaba. En contraparte, la Coparmex proponia a los
presidentes de las juntas de conciliacion y arbitraje y el
gobernador simplemente los designaba. Con el gobierno de
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Barrio se recuper6 esta prerrogativa; los funcionarios se
designan por el gobierno, con 10 cual se posibilita que la
funci6n de arbitraje se pueda cumplir, ademas se ha insistido
en la parte de la conciliaci6n, 10 cual se refleja en el escaso
numero de huelgas estalladas.

La poHtica laboral se implanta mediante mecanismos de
concertaci6n entre los sectores obrero-patronales. El gobier
no, supuestamente, ha pasado de una politica de fiscaliza
ci6n a otra de apoyos, que consiste en menos intervenci6n
gubernarnental y mas arbitraje real.

3) En el âmbito electoral, hay una nueva ley electoral con
la cual se esta edificando una nueva institucionalidad poHtica
para hacer de las elecciones un factor polltico no conflictivo,
con reglas que se ubican como elementos de vanguardia en
el pais (organismos electorales independientes, tribunal au
t6nomo, establecimiento de las figuras del referendo y pIe
biscito, y redistritaci6n del estado conforme al criterio de un
ciudadano, un voto).

EL PARTIDO DEL ESTADO Y LA DIFICULTAD DE CONSTRUIR UNA RELACION

DlFERENTE ENTRE PAKfIDO y GOBIERNO

Una de las lineas mas importantes para una transici6n demo
cratica ha sido el doble y complicado vinculo entre el gobier
no y su partido, el PAN, Y sus mutuas relaciones. En un
principio, se fue al extremo contrario de 10 que pasa entre el
PRI y cualquier gobierno; practicamente no hubo relaci6n, se
dio una actitud vergonzante; 10 importante fue marcar una
gran distancia formaI y real. Posteriormente, en una segun
da etapa, y a partir de unas demandas que interpuso el PRI

contra el gobernador por haber participado en actos deI PAN,

se entendi6 que la cuesti6n no tenia que ver con que no
aparecieranjuntos, sino algo que se puede conceptualizar de
forma sencilla aunque sea dificil de elaborar en la cotidia-
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neidad: no usar 0 transferir los recursos publicos para fines
partidistas.

El inicial divorcio entre partido y gobierno fue también
parte de una separacion real entre gobierno y PAN, el cual
desaparecio de la escena como una presencia activa de la vida
politica en la region. Ademas, en el consejo polftico dei PAN

el gobernador cuenta con un solo voto, ypor 10 tanto no tiene
asegurado el triunfo de sus posiciones.

En la otra cara de la moneda, uno de los problemas mas
complejos que enfrenta el gobierno de Barrio es el de un PRI

que se encuentra en calidad de oposicion, pero que sigue
sustentado el régimen que domina y anima la vida publica en
el aspecto nacional.

Antes dei 21 de agosto de 1994 -fecha de la pasada
eleccion presidencial- la idea de separar al PRI del gobierno
pasaba por una serie de puntos muy concretos y emblemati
cos: a) terminar con el uso de recursos publicos para fines
partidistas; b) establecer la autonomia dei los organismos
electorales, y c) terminar con el uso electoral de los progra
mas publicos. Después dei 21 de agosto, y con base a la
experiencia en los gobiernos estatales de oposicion (Baja
California, Chihuahua, Guanajuato yJalisco) queda claro que
se trata de una maquinaria mucho mas compleja, que cruza,
entre otros puntos, las alianzas con los principales grupos
economicos, la complicidad de la cadena de television Tele
visa, de la mayoria de la prensa escrita y de las estaciones de
radio, y una cultura politica priista, con todos los significa
dos que pueda tener. Sin embargo, si éste puede ser el
contorno nacional, existe una forma de perfilar 10 que es un
régimen de partido de Estado y las dificultades que se tienen
para desmontarlo, 10 cual se puede observar cuando el PRI ha
perdido el poder en un estado.

Cuando el PRI deja de sustentar el dominio en una region,
queda desarticulado en sus ejes de relacion con el gobierno
estatal, sin embargo mantiene otros hilos poderosos con sus
grupos corporativos, con la federacion y con el PRI a nivel
nacional. En los casos de Ruffo y Medina, éstos han tenido
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que gobernar con un congreso adverso; en BcYa California y
en Guanajuato la tarea de legislar deI gobernador se ha visto
prâcticamente obstaculizada; la unica excepcion es el caso de
Chihuahua, en donde una reforma priista de la administra
cion anterior, impide a los diputados deI PRI obstaculizar las
reformas que hace el PAN.

Un caso que expresa como las dificultades son de corte
nacional y no solo estatal es el siguiente: entre las reformas
que ha impulsado el gobierno panista se encuentra la de
administrar el Registro Civil en el estado, frente a 10 cual el
municipio de ciudad Delicias, curiosamente tierra de el ante
rior gobernador priista; se inconform6 y el caso llego hasta
la Suprema Corte deJusticia, después de haber sido desecha
do por improcedente en el mismo estado. La Corte emiti6
una resoluci6n favorable al municipio. Contra toda l6gica
juridica, la Suprema Corte deJusticia se politiz6 y le hizo el
juego al PRI, 10 cual es muy grave porque es un ataque directo
al Estado de derecho. El fallo de la Suprema Corte invoca
una reglamentacion que tiene siete aftos derogada en el
estado de Chihuahua, el articulo 228 deI Codigo Administra
tivo, sin vigencia desde el 12 de septiembre de 1987. La
resoluci6n Hev6 a tener dos oficinas deI Registro Civil en el
municipio de Delicias, gobernado por el PRI. Unos dfas des
pués se aprobo la reforma a la Constitucion del estado y el
fallo quedo sin materia.

~Cuâl es la frontera entre hacer politica de oposicion al
gobierno y obstaculizar a un gobierno hasta el grado de
llegar a una aberracion juridica que enfrenta a un municipio
con el gobernador y con el Congreso? El caso de Delicias es
similar a la demanda que se interpuso contra los tres gober
nadores deI PAN antes de las elecciones, por supuestos moti
vos de proselitismo, 0 al supuestojuicio politico que se quiere
interponer contra el gobernador Barrio, improcedente des
de el punto de vista técnico yjuridico.

Cuando un partido de Estado empieza a ser desmantela
do en sus amarres estatales, como es el caso del PRI en
Chihuahua, no se vuelve un partido de oposicion, sino una
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maquinaria para recuperar el poder y restaurarse, es decir,
volver a los viejos tiempos. La pérdida de brujula deI PRI en
Chihuahua no es sino la embestida por la restitucion deI viejo
molde deI partido de Estado, que ha sido incapaz de jugar a
la politica desde la oposicion.

Otro de los puntos que se pueden considerar importan
tes en la construccion de este gobierno, es la eIeccion deI 21
de agosto, la cual fue un campanazo sonoro en la transicion
chihuahuense. La primera eIeccion, aunque fue de tipo fede
raI y no local, cayo sobre el gobierno de Barrio coma una
cruda derrota; el PRI gano los diez distritos federales deI
estado, las dos senadurias, y por supuesto, la votacion de su
candidato a la presidencia. Tan fuerte fue la debacle, que
hasta la fecha es una piedra en el zapato deI panismo, pues
Chihuahua qued6 ubicado en segundo lugar nacional por el
voto priista; s610 le gano Zacatecas. Ademas, no s610 se
perdi6 todo, sino que el PRI, enemigo numero uno deI gobier
no de Barrio, gano dos por uno; aparecio en el horizonte un
contingente de 200 mil nuevos votantes.

En esa eleccion habria que deslindar el factor nacional
del factor local, cada uno con su peso espedfico y posibles
vinculaciones. Las interrogante.s son: ~qué tanto fue un vota
de castigo; qué tanto se debe a una estrategia politica imple
mentada directamente por el PRI local; y qué se debe a la
complicada y conflictiva coyuntura nacional que opero co
mo un iman para restaurar el orden prifsta conocido y no
apoyar una aventura opositora?7

Muy pronto, el proximo 9 de julio, se despejarân las
interrogantes y los chihuahuenses irân a las urnas a votar en
un proceso local para elegir a los presidentes municipales y
al Congreso deI estado. Este proceso ya se encuentra en
marcha y se lleva a cabo dentro de la nueva institucionalidad
que se construyo con la nueva Ley Electoral deI estado.

7 Las principales cifras de la elecci6n presidencial en el estado de Chihuahua
fueron: PAN 307 903 votos; PR!, 657 740; PRD, 67 844.
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LA LUCHA POR EL FEDERAlJSMO
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Poco a poco, y de forma cada vez mas consistente, ha crecido
en muchas de las regiones deI pais el reclamo por un nuevo
federalismo. A pesar de que es una vieja demanda, el sistema
politico mexicano, de partido de Estado, practicamente hace
inviable que las cosas cambien a favor de los estados y de los
municipios y que la rica, centralista y autoritaria federacion
acepte un cambio contra sus cuentas secretas, su caprichosa
distribucion de recursos y sus complicados laberintos de
trâmites y gestion.

Los estados no saben 10 que recaudan y por 10 tanto la fe
deracion maneja con absoluta discresionalidad politica la
distribucion de los recursos. Tendrian que surgir los primeros
gobiemos estatales emanados de un partido de oposicion,
para que las cosas empezaran a cambiar. Sin embargo, no se
puede dejar de reconocer a las docenas de ayuntamientos
que mos antes fueron las primeras experiencias de autono
mia municipal. Hoy la oposicion puede gobemar las ciuda
des y los estados que el vota popular le ha dado, sin que el
factor partidista sea el motiva para estrangularlos polîtica y
financieramente, coma sucedia todavia a principios de los
aftos ochenta.

En el casa de Chihuahua, el gobemador Barrio estable
cio al principio, una via diferente a la deI gobernador Ruffo,
quien se enfrento a la federacion para lograr una mejor
distribucion de los recursos fiscales; en Chihuahua fue la
negociacion la via del trato con la federacion. En 1995 y con
las quiebras que propicio el alza de las tasas de interés de la
politica de emergencia para enfrentar la crisis, el federalismo
se convirtio en un tema de primer orden en la agenda poli
tica nacional.

Durante las campaftas electorales de 1994 escuchamos a
Ernesto Zedillo hablar de grandes planes para elaborar un
nuevo federalismo, sin que hasta la fecha haya tenido traduc
cion en una politica real para el pais. En estos meses de la
crisis varios estados y municipios se han dec1arado en quie-
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bra economica. Hace unas semanas hubo un importante foro
nacional en la ciudad de Guadalajara para discutir las dimen
siones de un "auténtico federalismo". Asi iba mas 0 menos el
proceso, hasta que el pasado martes 4 de abril el alcalde de
Ciudad Juârez, Francisco Villarreal, puso casetas de cobro
por parte deI municipio en el puente Santa Fe y con esa
accion empezo en los hechos una nueva etapa del federalis
mo mexicano.

La accion dei alcalde de CiudadJuârez es muy importan
te y tal vez no se le ha dado toda la relevancia que tiene. Esta
medida ha sido evaluada en varias dimensiones: la federa
cion, a través de la Secretaria de Comunicaciones yTranspor
te y de Caminos y Puentes Federales de Ingreso, demanda al
alcalde Villarreal; el presidente Zedillo la califica como una
accion ilegal y el procurador Lozano Gracia solicita se gire
orden de aprehensi6n contra el alcalde Villarreal; en el
âmbito local el PRI y otros actores, se perdieron en el analisis
y calificaron el hecho de medida electorera, por otra parte,
el alcalde cuenta con el apoyo mayoritario de los juarenses,
de Accion Nacional, de los empresarios locales, deI obispo
Talamas, deI cabildo de El Paso Texas, todos los cuales ven
que la medida esjusta, a pesar de que el! ilegal.8

~A qué tipo de problema nos enfrentamos? Se trata de
una violacion a un orden legal sin duda, y por eso se puede
entender la acci6n penal, pero también tenemos que pregun
tarnos si ese orden es correcto, equitativo yjusto. Cuando la
ley se ubica contra el consenso del pueblo, es posible que
algo ande mal con la ley y tal vez éste sea uno de esos casos.
Nos enfrentamos a una vieja demanda de una sociedad
fronteriza llena de necesidades, que observa diariamente en
los ingresos deI croce fronterizo una generacion de recursos

8 En tres dias que estuvieron las casetas dei municipio recolectando los peajes.
se obtuvo un monto de 219 mil nuevos pesos, 10 cual equivale a un poco m1s de
10 mil d6lares diarios. Véase El Heraldo de ChihUlJhUiJ. 20 de abril de 1995.
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propia que se va a la federacion sin que ésta le retribuya nada
de regreso.

No es extrailo que la federacion sea insensible a los
rec1amos de las regiones; ésa ha sido la historia que ha
conformado al pals y no podemos pedirles a esos burocratas
de cuello blanco, que se encuentran a dos mil kilometros deI
problema, mas imaginacion para solucionar el casa y para
negociar. Es un hecho que los avances en materia democrati
ca, es decir, cuando se trata de quitarIe poder al centro, al
partido oficial 0 al presidencialismo, se han tenido que dar
por la via de la adversidad, asi ha sido en los wtimos 25 aiïos.
De otra forma, ~como podriamos entender las reformas de
los ailos setenta sin el 68; la altemancia de gubematuras, sin
el casa de Chihuahua en 1986; la presion por terminar con
el régimen de partido de estado, sin la sucesion de 1988 y la
ruptura cardenista; los consensos electorales entre partidos
en 1994 sin Chiapas?

En esta logica puede suceder que en unos ailos, no sea
. posible entender los arreglos deI nuevo federalismo sin esta

accion deI alcalde Villarreal, que hoy por hoy se ha colocado
en la vanguardia de la lucha por un federalismo real. La
torpeza deI centro llego.al grado de que Villarreal fue a la
carcel en donde capitalizo su movimiento y 10 hizo crecer, y
luego de cinco mas de prision, fue liberado porque no se le
quiso establecer ningUn delito.

En una segunda etapa, el gobemador Barrio ha empeza
do a plantear tesis mas fuertes y una actitud politica mas
firme para continuar la lucha contra la federacion. Con esta
bandera practicamente no hay division polltica en la region;
existe un consenso de que hay que cambiar las condiciones
actuales deI intercambio fiscal entre estado, municipios y
federaci6n. Hay tres grandes problemas identificados: la
falta de transparencia: se llega a la aberrante situacion de que
los estados no saben 10 que se genera en su entidad; la
inequidad: se han logrado conseguir datos para recrear cO
mo hay estados que gastan 100% de sus participaciones
federales en la educaci6n basica, mientras que otros no
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gastan nada, y curiosamente, los primeros tienen graves
problemas de endeudamiento, mientras que los -6egundos
no; y la discrecionalidad en el manejo de recursos, que pasa
por una complicada estructura de laberintos burocraticos y
de logica de partido de Estado.

UNA NUEVA INSTITUCIONAUDAD CONSTIruCIONAL

Una de las presencias mas importantes del gobierno de
Chihuahua ha sido el papel del Congreso. El poder legislativo
ha sido un importante actor en la transicion democratica.

Algunos autores seiialan que cuando en un pais se llega
a dar un proceso de transicion democratica y éste se logra
consolidar, es porque surgio un nuevo sistema de partidos
politicos, coma condicion previa para que pueda darse una
nueva Constitucion. En el casa de Chihuahua se han dado las
condiciones; hay un sistema de partidos, competitivo y que
genera alternancia. Adam Przeworski dice que una democra
cia se puede reconocer, entre muchos elementos, porque
es un sistema en el cual los partidos politicos pierden elec
ciones.

Las condiciones de Chihuahua y una fraccion parlamen
taria activa deI partido gobernante, posibilitaron una amplia
reforma constitucional. Algunas de las partes mas relevantes
de esa reforma son sin duda las modificaciones politicas en
materia electoral, que podrian estar en una reglamentacion se
cundaria, pero que por la coyuntura concreta se hicieron
materia constitucional; asi aparecen los criterios para redis
tritar el estado y desaparece la polémica dausula de goberna
bilidad que crea mayorias artificiales; se fortalece la
separaci6n de poderes, asi coma la capacidad de vigilancia
del Congreso sobre el poder ejecutivo; se establece mayor
autonomia al poder judicial. En esta nueva Constitucion hay
también aspectos paradojicos que podrian estar en los polos
opuestos de un parâmetro ideologico, por ejemplo, hay una
propuesta muy avanzada sobre los derechos de los indige-
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nas de la entidad y los caminos legales para respetar sus
formas de gobierno, que es un elemento pionero a nivel
nacional, y al mismo tiempo, hay planteamientos muy polé
micos y discutibles sobre la proteccionjuridica dei concebido
y no nacido.

Si en alguna parte se expresa de manera abierta la rivali
dad con el partido dei estado (PRI) es en el Congreso. SOlo bas
ta leer la glosa que hizo la fraccion parlamentaria dei PRI al
Segundo Infonne de Barrio, para ver una administracion prâc
ticamente que ha hecho mal todo, y sobre la que, hasta los logros
recocidos por propios y extraftos son vistos como errores.

En el proceso de legislacion se ha dado una doble posi
cion dei PRI; en algunas reformas ha habido un intenso
proceso de negociacion y se han aprobado iniciativas dei
ejecutivo por unanimidad, coma fue la ley de Transporte y la
Ley que regula la venta de bebidas alcoholicas; en otros
casos, coma la reforma constitucional y la reforma e1ectoral,
el PRI se ha marginado dei proceso parlamentario y de la
negociacion y se ha ausentado en las votaciones.

A pesar de que todavia existe lejania respecto de una
cultura parlamentaria, el Congreso de Chihuahua ha tenido
avances importantes para constituirse en un contrapeso dei
poder ejecutivo. En este aspecto, la nueva institucionalidad
que se ha podido crear en esta region, quiza sea uno de los
factores que perduren de la experiencia de la transicion.

LA DIFtCn. CONSTRUCClÔN DE LA IMAGEN DEL GOBIERNO

Uno de los puntos de ataque mas fuerte contra el gobierno
han provenido de la prensa y la radio. El gobierno de Barrio
no tiene buena prensa, ni tampoco una buena imagen en
muchos sectores sociales. La re1acion dei gobierno de Fran
cisco Barrio con la prensa se reduce a una sola regla de oro:
no se darân recursos para comprar apoyo e imagen. Es
explicable que este cambio radical haya provocado descon
cierto, que se tradujo en que el gobierno tuviera mala prensa.
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El vlnculo entre un gobierno de oposici6n y la prensa no
puede ser sencillo, y tampoco permanecer dentro d~ parame
tros de complicidad, sino, por el contrario, se ha producido
una relaci6n complicada y sujeta a la fragilidad cambiante de
cada coyuntura.9

En esta relaci6n hay dos tipos de conflictos: los que
tienen un cielo normal, de principio, desarrollo y desenlace,
y los conflictos de tipo politico que son orquestados por uno
o varios actores; estos Ultimos aparecen y desaparecen para
formar ciclos repetitivos, a saber:

a) La forma dei conflicto en la prensa

Los conflictos politicos son unos cuantos, pocos, no mas de
siete, pero la caracteristica es que aparecen de forma recu
rrente, se repiten.

b) Las diversas caras de una maquinaria

Por el origen 0 los actores que participan en los conflictos,
los casos recurrentes apuntan al PRI, en su versi6n de sindica
to de maestros (SNTE), coma fracci6n parlamentaria en el
Congreso, coma presidentes municipales, ya sea Delicias 0 la
capital dei estado, desde la direcci6n misma dei partido
estatal, 0 desde alguna otra instituci6n, liderazgo 0 cacique.

c) La politica dei ataque

Existe una estrategia global de confrontaci6n, deslegitima
ci6n y ataque al gobierno de Barrio y directamente a su
figura publica, la cual tiene su origen, logistica y racionalidad

9 La prensa dei estado esti compuesta por tres distintos perfiles: la Organiza
ci6n Editorial Mexicana, red nacional. que se comporta de acuerdo a sus compro
misos con el gobiemo federal, y que edita el peri6dico de Mayor circu1aci6n en la
capital dei estado; y dos empresas locales: la Editora Paso dei Norte que publica los
diarios C/ailllllJ/aua yJuârez.. y la empresa que edita Nurte, en CiudadJuârez.
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en el aparato priista. La prensa es una de las ventanas en
donde se puede observar de forma clara el despliegue de la
estrategia. Lo que se necesita valorar es el grado de eficacia
de dicha estrategia y la influencia que puede tener en la
sociedad. El que exista la estrategia no quiere decir que
resulte exitosa politicamente.

Es muy sintomatico que caSI slempre esté encendido
alguno de los siguientes conflictos: magisterio, nomina con
fidencial, el grupo de diputados dei PRI, algun litigio 0

impugnacion de la cupula priista. En términos de situacion
estratégica, coma la capacidad de incidir en las acciones deI
otro, se podria decir que el gobierno de Barrio tiene y ha
tenido los recursos dei poder publico, de su partido y de sus
aliados, para modificar la relacion de fuerzas, las alianzas y
muchos cotos de poder que eran territorio deI corporativis
mo tricolor. Asimismo, también es un hecho que el bloque
priista ha estado muy activa y ha influido, alterado e incluso,
condicionado, diversas acciones deI gobierno de Barrio. lO

Por otra parte, parece que el gobierno de Barrio no ha
entrado al juego que le quiere imponer el PRI, pero en esa
desvinculacion es posible que también haya cometido algu
nos errores tales coma permitir el alargamiento innecesario
de conflictos, coma el de la nomina confidencial que surgio
de una investigacion periodistica y se hizo bandera deI PRI.

Este golpe duro de forma innecesaria ya que fmalmente
se dia a conocer. La paradoja es que en el municipio de la
capital, gobernado por un alcalde priista, y donde también
hay nomina confidencial, nunca ha sido motivo de interés
para la prensa 0 de debate publico. En este sentido, al
gobierno de Barrio le ha faltado agresividad en sus politi-

10 Un cjercicio interesante seria establecer una valoraci6n de los conflictos que
siste~ticamenteha introducido el PRI en su estrategia; y dei otro lado, valorar la
imagen dei gobernador y dei gobiemo a través de las campanas explicitas que han
realizado: como el "gran cambio", rnagisterio, contra la mordida, plan estatal de
desarrollo, informes de gobiemo, y otras.



654 ANTIGUAS y NUEVAS RELACIONES SOCIALES y POLtnCAS

cas y respuestas rapidas para neutralizar la estrategia priista
de desprestigio.

EL ESTADO DE DERECHO A PESAR DE LA POLITICA

En mUltiples ocasiones el gobierno de Barrio ha decidido ir
contra una ganancia polftica con tal de no violar 0 alterar la
ley y a costa de una imagen publica de rigidez. Este conflicto
se presenta con cierta regularidad, sobre todo cuando se
trata de casos que rebasan la competencia misma dei gobier
no dei estado, 0 cuando se trata de problemas que se han
heredado de la anterior administraci6n.

Uno de los lugares en los que se ha expresado esta
disyuntiva de aplicar la ley 0 tener una ganancia polftica y no
aplicarla, es curiosamente, en el de la Comisi6n Nacional de
Derechos Humanos, la cualle reclama al gobierno de Barrio
varios casos supuestamente pendientes:

Caso Oropeza: se encuentra a los culpables, y se les tortura;
mediante un alegato de la Comisi6n Nacional de Derechos
Humanos y la propia comis~6n estatal se llega al procedi
miento de desvanecimiento de pruebas y se deja libres a los
dos acusados y supuestamente culpables, 10 cual se realiza
durante la anterior administraci6n de Baeza. Hoy se pide que
se encuentre a los culpables que al parecer no son otros que los
ya absueltos.

Caso de un ejido de la Tarahumara: Se presume un fraude
en contra dei ejido que se hizo a manos de un lider de la
Confederaci6n Nacional Campesina, el cual supuestamente
infl6 unas facturas y defraud6 a los campesinos; el entonces
procurador, de la anterior administraci6n, archiv6 el caso, 10
cual quiere decir, en términos penales, que no encontr6 deli
to que perseguir. Ahora la Comisi6n Nacional de Derechos
Humanos quiere que se reabra el caso, pero la ley 10 prohibe.
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El gobierno de Barrio ha pasado al menos por dos etapas:
una que va deI inicio de la administracion al21 de agosto de
1994 y otra que se da de este ultimo acontecimiento a la fecha
y que posiblemente concluya con la eIeccion local deI proxi
mo 9 de julio.

El primer aiio fue, segun diversos funcionarios, de con
fusion, aprendizaje, "campaiiitis" y contragolpe. TaI vez todo
se pueda sintetizar en una frase: eI costo politico que tiene
que pagar el novato para aprender a gobernar con nuevas
reglas. La experiencia de algunos colaboradores deI gobier
no es que cuando se pedia ayuda sobre imagen politica, cada
quien respondia desde su campo; las agencias de publicidad
en la venta deI producto, los politicos panistas con su propia
experiencia. Se decia que, por ejemplo, en materia de ima
gen publica en Guanajuato se invirtio todo en la prensa y que
en Baja California todo a la "ruffomania": camisetas, plumas,
y flautas con la imagen deI gobernador. A final de cuentas,
parece que no es posible importar mecanicamente experien
cias de otros gobiernos deI PAN.

En esa desorganizacion inicial, cada funcionario declara
ba, que habia sobreexposicion a los medios y generacion de
muchas contradicciones. Parte de este proceso es que funcio
narios de primer niveI llegaron a pagar la novatada con
afirmaciones tipo: "yo soy incorruptible", 0 "todos" los habi
tantes de tal poblacion "son narcos".

Después deI 21 de agosto hay un desconcierto y se inicia
la guerra de culpabilidades dentro deI PAN, la cual muy
pronto es parada por eI mismo gobernador, quien asume la
responsabilidad de la derrota. A partir deI Segundo Informe,
acto que se dio en la plaza publica, empezo una segunda
etapa de gobierno; se ratificaron objetivos y se empezaron a
modificar errores. Con este acontecimiento se puede regis
trar un cambio: se hace mas énfasis en la estrategia, se
establece una coordinacion de las entidades deI gobierno
con comunicacion social para saber qué decir, se hacen
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ruedas de prensa que se organizan desde las oficinas de
comunicaci6n social.

De acuerdo con evaluaciones que se han realizado para
conocer la opini6n sobre el gobierno, se puede perdbir el
balance de cierto discurso social comun, que es la forma
polftica de opinar de la ciudadania. Este sentido comun para
juzgar a un gobierno tiene seguramente muchas redes, desde
la relaci6n entre expectativas subjetivas y grados de realiza
d6n, hasta las experiencias concretas, la distancia respecto al
gobierno 0 la informaci6n y el conocimiento dei proceso.

El discurso social comun es la opini6n simple que surge
de la experiencia de todos los dias, al leer algtln peri6dico,
escuchar un programa de radio, comentar con algun familiar
o vecino; son las grandes impresiones, que al final de cuentas
expresan los moldes de cultura politica en donde la ciudada
nia hace sus calculos y sus juicios y decide votar.

Respecto a la etapa inidal, se estableci6 que los puntos
de error dei gobierno de Barrio fueron la inflexibilidad, el
no atender a los mas necesitados, y no saber escuchar. Por el
contrario, los puntos de aderto fueron: la honestidad, el
trabajo y una mejor seguridad publica.

Ademas dei trabajo politico habrfa que mencionar breve
mente el tipo de situaci6n econ6mica que le ha tocado
administrar a este gobierno: estâ por cumplirse el cuarto aiio
de sequia; los principales sectores productivos dei estado se
han organizado para demandar que Chihuahua sea declara
do zona de desastre. Después de varios intentos todavia no se
logra que la federaci6n se "compadezca", porque dada la
arbitrariedad dei manejo de recursos, no existen indicadores
ni programas como en otras paises, para determinar ayuda
inmediata en casos de emergencia regional.

Hasta antes de la crisis que estall6 el 20 de diciembre pasa
do, habia una cierta percepci6n en algunos sectores sociales,
sobre todo de bajos ingresos, de que el responsable de la
crisis en la regi6n era el gobierno panista; ante 10 que ha
pasado desde entonces, es factible que la percepci6n haya
cambiado y ahora se oriente hacia el gobierno federal.
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La elecci6n de 1995 resulta parad6jica, porque 10 mas impor
tante para la gobernabilidad futura es ganar la mayoria en el
Congreso deI Estado; de 10 contrario, el gobierno de Barrio
tendra problemas que seguramente tensionarân las relacio
nes polfticas generales. Aunque ésta sea la prioridad politica
numero UllO, la imagen social de un diputado y deI Congreso
mismo no son conocidas, ni estân legitimadas ante la socie
dad, porque hist6ricamente el poder legislativo ha sido un
instrumenta deI poder ejecutivo. En cambio, la figura deI
presidente municipal es cercana, identificada y legitima. Ba
rrio puede gobernar con tranquilidad si tiene mayoria en el
Congreso y pierde casi todos los ayuntamientos; en casa
contrario, seria muy conflictiva la segunda parte deI sexenio.

Para que el PAN pueda obtener la mayoria en el Congreso,
necesita ganar al menos diez de los 18 distritos, mas los
diputados plurinominales que le correspondan, los cuales se
pueden obtener de la siguiente forma: dos distritos en Chi
huahua, cuatro en ]uarez y tres en el resto deI estado. En
encuestas que se han realizado hay tendencias que expresan
que los factores que definirân la situ':lci6n electoral se en
cuentran fuera deI encuadre partidario.ll

El grupo de votantes que no tiene partido y que espera
ver a los candidatos, las campaIias y las ofertas, es el que
decidira el resultado de la elecci6n.

Esta situaci6n anterior puede ser interpretada coma un
bajo impacto deI gobierno de Barrio en la preferencia deI
voto, 10 cual puede ser explicado por el reconocimiento de
que el electorado de Chihuahua se comporta coma una
ciudadania de cualquier pais democrâtico, en donde los que

Il La gobernabilidad futura dei estado depende en buena medida de la
pr6xima composici6n dei Congreso. De cualquier forma, en la Ultima reforma
constitucional, la fracci6n panista hizo el cambio para tener mayolia constitucional
(las dos terceras partes), 10 ruai modific6 la regla que existia, iniciativa dei Ultimo
gobernador pri{sta que dispuso que la mayorla constitucional se obtendlia con una
mayorla simple.
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definen el proceso son los indecisos que votan no por razo
nes partidistas 0 ideol6gicas, sino coyunturales y pragma
ticas.

Las elecciones en sistemas democraticos son procesos de
evaluaci6n de la ciudadania y en tal casa ésta tendra que ser
la 6ptica con la que el gobierno debera ver los comicios. Sin
embargo, en todo proceso electoral se generan condiciones
propias que son las que determinan el proceso, como por
ejemplo, la calidad de las campafias, el perfil de los candida
tos, las ideas que dominen en la ciudadania, las experiencias
con los diferentes niveles de gobierno, la situaci6n nacional,
etcétera.

~CUAL ES LA RE.LEVANCIA DE FSfA EXPERIENCIA?

En Chihuahua existe un proceso de transici6n, con un perfil
mas delineado que en otras partes dei pais, por la nueva
institucionalidad que fue posible en las reformas constitucio
nales que hizo el Congreso. En esta regi6n se da un proceso
social y politico de relevancia; estos laboratorios son los que
permiten ver las anticipaciones, los retrasos y las inercias de
un proceso estatal que se mueve dentro de un sistema politi
co ordenado bajo otra 16gica; ésta es la principallimitaci6n
dei casa Chihuahua y al mismo tiempo, su fortaleza.

Este gobierno no es de ninguna manera una isla, ha
podido procesar los cambios de forma padfica, mantiene
relaciones institucionales con la federaci6n, y en el cuadro
politico de actores, tiene aliados y enemigos dentro y fuera
de la misma regi6n. Hasta la fecha, los cambios realizados
han logrado una representaci6n significativa s610 en ciertas
partes de la sociedad, es decir, las imagenes sobre eI gobierno
de Barrio son controvertidas.

En Chihuahua, coma en otras regiones dei pais que se en
cuentran en transici6n politica, hay expresiones daras de un
proceso complicado para desmontar el régimen de partido
de Estado, dei cual se pueden apuntar los siguientes factores:
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a) Hay instituciones y procedimientos que ya est3.n pro
duciendo un manejo democratico de los conflictos, coma los
e1ectorales; y también hay formas de consulta que se dan a
través de consejos en donde participan los actores interesa
dos, situ~ci6n que antes no existfa.

b) Hay areas de funcionamiento que han mejorado la
prestaci6n de servicios, coma los registros (publico y civil).

c) Hay zonas que han cambiado de dimensi6n yde carac
ter, deI mecanismo corporativo tute1ado, al publico, deI arbi
traje y la concertaci6n, como en el Departarnento deI Trabajo.

tl) Hay partes que no han sido llenadas, en donde falta
proyecto, como en educad6n; después del enfrentamiento
con el magisterio (secci6n 42), para sanear viejos problemas
de corrupd6n y recuperar el control sobre la administraci6n
del proceso educativo, el gobierno no ha dicho por d6nde
quiere encaminar su proyecto educativo; el reto sera pasar
de estos territorios en guerra deI viejo régimen, a zonas de
negociaci6n y de construcci6n de alternativas.

e) Se ha inidado una lucha contra el centralismo de la
federaci6n, en la cual se han precipitado acciones que pue
den llevar a un enfrentamiento si no se logra establecer una
negociaci6n efidente; se necesitara mucha coordinaci6n con
otras entidades y actores, y aqui el gobierno de Chihuahua
puede hacer importantes contribuciones.

j) Hay areas que requieren de una propuesta deI gobier
no, pero no s6lo de un proyecto, sino de un cambio de
mentalidad, de una apertura cultural y politica.

En estos momentos, no se sabe si los cambios se podran
consolidar en un sistema democratico permanente 0 seran
tan fragiles que podran revertirse en una pr6xima adminis
tracion priista. La pregunta por una posible restauraci6n
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sigue abierta. Los reformadores han logrado establecer areas
de nueva institucionalidad jurfdica y politica, y al mismo
tiempo se han tenido que enfren~en un desgastante proce
so con los duros que se resisten a las reformas. En tal juego
de posiciones se han tejido las posibilidades y obstaculos de
este gobierno.

Las tres puntas sobre las que se ha construido este gobier
no: lucha contra la corrupci6n, calidad en el servicio publico
y cambio democratico, necesitan afinarse. Ni la calidad, ni la
lucha contra la corrupci6n carecen de consenso social; sin
embargo, el proyecto democratico si requiere de muchos
consensos y pactos, de prudencia y sensibilidad politica. El
futuro es incierto y depende de muchos factores ponderables
e imponderables. As! sucede cuando el sistema politico gene
rai se mueve en una 16gica diferente al pIano regional. Si el
9 de julio hay una victoria para el PAN, el gobierno de Barrio
podra tener los pases y el impulso para conduir su proyecto,
consolidar los cambios y tal vez, pasar a la etapa de intensifi
caci6n democratica y de pluralismo amplio. Si, por el contra
rio, hay una derrota, entonces con mayor raz6n habra de
revisar a fondo la estrategia y las mediaciones entre 10 que se
ve deI gobierno y 10 que permanece dentro de palacio, para
ponderar 10 que se puede seguir construyendo y 10 que
requiere cambios profundos en la forma de gobernar.

El futuro es incierto y depende de muchos factores pon
derables e imponderables. Asi sucede cuando el sistema
politico general se mueve en una 16gica diferente al pIano
regional. Los pr6ximos comicios deI 9 de julio marcarân,
posiblemente, una nueva etapa en el proceso de la transici6n
chihahuense y su resultado sera un elemento estratégico para
planear y construir la segunda parte deI sexenio de este
gobierno.



LA RECOMPOSICI6N CLIENTELISTA
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

JFAN RIVELOIS*

AI aceptar la competencia electoral y dejar que se desarrolla
ra la libertad de prensa a partir de los allOS ochenta, el PRI se
exponia a una altemancia politica. Es 10 que ocurri6, primero
en el aspecto municipal, y luego en el regional. Este proyec
to entraba en el marco de una modernizaci6n deI sistema, que
debia desembocar, gracias al surgimiento de contrapoderes
politicos y sociales, en una recomposici6n de los caciques lo
cales y nacionales; en efecto, semejante restructuraci6n debia
limitar la capacidad de corrupci6n de estos ultimos porque
en adelante el poder ejecutivo (formaI e informaI) estaria
sometido a la contienda electoral. Sin embargo, sigue siendo
grande la diferencia entre la elaboraci6n deI proyecto y su
realizaci6n, porque implica de por si el cuestionamiento de
la hegemonia dei PRI. Veremos c6mo ese proyecto de moder
nizacion sera recuperado ideol6gicamente por el PRI Yconce
dido a los niveles local y regional, y cuales son las estrategias
desarrolladas por las élites tradicionales para conservar el
poder nacional. Y finalmente, trataremos de ver hasta qué
punto se perpetuara el c1ientelismo en un contexto de instau
raci6n de un sistema liberal democratico. Formularemos
estas preguntas en base al analisis de la alternancia politica
que tuvo lugar en el estado de Chihuahua.

ORSTOM.

661
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Fue un 12 de julio de 1992 cuando todo se derrumbo
para el PRI en el estado de Chuihuahua; aquel dia fue la
derrota completa para sus candidatos, mientras que el PAN

ganaba todos los puestos electivos en juego y podia, por
consiguiente controlar el gobierno local, el Congreso local y
la mayoria de las municipalidades dei estado (salvo la de la
capital: Chihuahua). Los cambios politicos que resultaron de
esta alternancia seran estudiados con base en una confronta
cion con la situacion politica precedente, para destacar los
actores dominantes en el Estado clientelista. De esta manera,
se podran discernir los efectos de las politicas llevadas a cabo
a partir de la alternancia, destinadas a modificar las relacio
nes entre el poder y su base social, asi como los métodos de
ejercicio dei poder; finalmente, el objetivo sera destacar los
limites de la innovacion politica aplicada en el âmbito local 0

el regional, frente a un aparato central cuyos responsables se
valen de todos los recursos dei clientelismo para conservar el
poder de Estado.

Los ANTECEDENfES DEL PODER WCAL y REGIONAL

La distribucion de los poderes durante el periodo que prece
dio la alternancia politica en Chihuahua sera analizada con
base en el estudio deI caso de la ciudad de Chihuahua, capital
del estado dei mismo nombre, aplicado a una problematica
particular, a través de la cual las decisiones politicas tienen
una gran incidencia en el estado de las relaciones sociales (y
por 10 tanto, en el voto de los habitantes): la planificaci6n
urbana, y particularmente la politica de vivienda que preten
de satisfacer una de las necesidades fundamentales de la
poblacion: la de contar con un techo.

Para una poblacion de aproximadamente 800 000 habi
tantes, repartida en una superficie de 23 400 hectâreas, se
estima en 100 000 el déficit de vivienda. El crecimiento de la
ciudad suele orientarse hacia el norte, en donde estân reuni
das las tierras privadas, mas que hacia el suroeste -donde se
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encuentran las zonas ejidales cuya legalizadon plantea un
problema- 0 hada el este, donde la sierra constituye un fre
no a la urbanizacion. Cabe seiialar, por otra parte, que en la
aglomeradon de Chuihuahua existen -coma en la mayor
parte de las ciudades importantes de México- una gran
cantidad de terrenos vados, inutilizados para la construccion
de viviendas y que los propietarios privados acaparan con
fines especulativos; el Instituto de Vivienda dei Estado de
Chihuahua (IVIECH) estimaba, en 1991, la propordon de terre
nos vados en aproximadamente 10% en el centro de la
ciudad y 40% fuera de los limites dei centro urbano. No cabe
duda de que existe un problema de vivienda en Chihuahua,
pero éste solo es un aspecto de la cuestion mucho mas amplia
de los asentamientos humanos, incluyendo el acceso a la
tierra, la construccion de la vivienda, la satisfaccion de las
demandas de servicios y equipo urbano. Todos estos elemen
tos determinan el tipo de planificacion urbana (proyecci6n
en el espado y el tiempo, division dei espacio fisico y social),
decidida por los poderes publicos, y la manera en que ésta
transforma el espado.

Las estrategias de los actores publicos .

La realizacion de toda planificadon urbana supone que,
simultâneamente a la definici6n de los planes, los poderes
publicos den los recursos juridicos, institudonales y financie
ros para aplicar las decisiones incluidas en los mismos planes,
de 10 contrario éstos carecerân de valor, y no podrân contri·
buir a la planead6n dei espacio. Esta condicion implica una
relacion estrecha entre la planificacion y las decisiones de
politica gene~al por medio de las cuales se distribuyen los
recursos locales y nacionales. Se redujeron los medios de
acci6n de los poderes publicos debido a la grave crisis econ6
mica que atraveso el pais durante los aiios ochenta, y se impu
sieron ciertas prioridades con base en una alianza entre el
Estado y los empresarios, con el fin de mejorar la eficacia dei
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equipo de producci6n industrial. Asi es como, desde aquel
momento, la po1{tica economica mexicana entabl6 un viraje
liberal que se tradujo en un importante desligamiento deI
Estado respecto al sector de los asentamientos humanos,
considerado coma no rentable a corto plazo. Los recursos
adjudicados a las instituciones encargadas dei sector urbano
se vieron fuertemente reducidos, ya que la politica oficial
consistia en dejar que los mismos habitantes urbanizaran su
propio espacio, mientras que los recursos disponibles eran
orientados hacia el apoyo de la actividad industrial, y parti
cularmente en el casa de la region norte de México, al sector
de la maquiladora y a los grandes grupos nacionales expor
tadores. Semejante politica lleva por consiguiente a favorecer
al sector privado competitivo respecto al sector social.

Con el fin de fomentar la instalacion de las nuevas
fâbricas en los parques industriales locales, l se establecio
todo un dispositivo estratégico que destinaba la mayor parte
de los recursos a los empresarios regionales, ya que éstos
estaban en condiciones de contraer alianzas con los empre
sarios extranjeros gracias a su facultad de intervenir en los
tres niveles -federal, estatal y municipal- de la administra
cion mexicana; en el nivel federal, podrian influir en la
orientacion dei marco legal y obtener apoyos 0 concesiones
en materia de financiamiento y de estimulos fiscales (y reci
bir asi subsidios disfrazados); en el nivel dei Estado federado,
se maneja el desarrollo de la infraestructura industrial; en el
municipal, se resuelven los problemas relativos al transporte,
a las rutas, a la mana de obra, etcétera.

El casa de la ciudad de Chihuahucr no difiere mucho dei
resta de la frontera norte de México; los poderes publicos
dei Estado regional han concentrado ahi una gran parte de

J En estos parques, y para el conjunto dei sector de la maquiladora, se
concentra 29% de las f.ibricas y 60% de los trabajadoresj cabe también mencionar
el "atractivo' particular que ejerce Méxièo en cuanto al precio de la tierra, de las
instaiaciones, las infraestructuras y los servicios, los cuales resultan mucho mâs
baratos que en cualquier pais industrializado e incluso que en numerosos pafses
maquiladores dei sureste asiâtico.
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sus recursos disponibles para el desarrrollo de parques in
dustriales que al parecer movilizan prioritariamente las dife
rentes administraciones encargadas de la planificacion
urbana. La construccion de esos parques demanda una cola
boracion continua entre las autoridades politicas (que toman
la decision), la iniciativa privada -IP- (que elabora el proyec
to en funcion de las posibilidades locales de inversion y de
las necesidades de los socios extranjeros), y los servicios de
planificacion (que localizan un terreno disponible, 10 hacen
transitable, 10 preparan y conceden la ejecucion del proyecto
a los empresarios privados).

En el espectro municipal, el instrumenta de planificacion
y de accion estâ constituido por el Plan director de Chihua
hua, elaborado una primera vez en 1982. Segûn los respon
sables del municipio, 60% de las tierras urbanizadas estaria
en conformidad con el Plan; el restante 40%, que suele ser
viviendas ilegales ubicadas en los bordes de los rios, escapa
al poder de la administracion municipal. Estas viviendas
Begaies que alojan aproximadamente 20% de la poblacion de
la aglomeracion, correspondian a una estrategia politica de
"dejar hacer" por parte del municipio, el cual habia abando
nado el control de estos barrios al sector social, en este casa
la organizacion de los ejidatarios y el Comité de Defensa
Popular (cop). El trâmite normal de legalizacion de las tierras
urbanas (la transformacion de los ejidos y de tierras colecti
vas federales de vocacion agraria en terrenos urbanos priva
dos) depende de un organismo federal: la Corett (Comision
de Legalizacion de la Tenencia de la Tierrra). El problema de
la legalizacion es el que tiene lugar, en la mayoria de los
casos, cuando los terrenos -ya construidos y habitados- son
ocupados ilegalmente (desde el punto de vista del estatuto
juridico de la tenencia) por los habitantes; de ahi que esta
legalizacion le dé un carâcter definitivo a una situacion
preexistente de ocupacion fuera de la planificacion y casi
nunca se efectûe en coordinacion con las administraciones
locales encargadas de la realizacion de los planes urbanos; de
modo que uno de los objetivos de la planificacion que con-
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siste en anticipar los movimientos de crecimiento urbano y
procurar orientarlos, no se puede concretar debido a que los
recursos en cuestion -particularmente las reservas de bienes
raiees que se podian obtener mediante una legalizaci6n pre
ventiva- no estân en manos de las autoridades locales. Los
municipios heredan entonces terrenos legalizados fuera dei
plan y para los cuales la ausencia de reservas impone que los
equipos urbanos sean construidos en los lugares reservados
a las zonas verdes; por otra parte, la misma falta de reservas
de bienes raices2 induce a los nuevos ciudadanos a instalarse
en zonas ejidales ilegales vacantes.!!

Las estrategias de los industriales

Parece ser que en la ciudad de Chihuahua existe una diferen
cia acentuada de estatuto entre los grandes empresarios
tradicionales y los industriales vinculados con eI sector de la
maquiladora; los primeros gozan de una implantacion local
"arraigada" y expansiva, mientras que los segundos son con
siderados, debido a la extraterritorializacion de sus activida
des yal régimen especial con eI que cuentan, como gente que
busca antes que nada la ganancia inmediata, a expensas dei
desarrollo local.

2 Cuando se trata de casos considerados "de utilidad publica", como la
construcci6n de parques industriales 0 de grandes infraestructuras viales destina
das a comunicar las zonas industriales, se otorgan todos los recursos financieros y
se autorizan ciertas derogaciones a las leyes contenidas en el Plan de Urbanismo
que permiten realizar'este tipo de construcciones muy cerca de las zonas habita
cionales.

5 En los casos de emergencia, las adrninistraciones saben dotarse de los
recursos para intervenir y satisfacer cienas demandas de viviendas. Asf es como
después de la tormenta dei 22 de septiembre de 1989, los habitantes que habfan
invadido ellecho de los lios quedaron sumergidos por trombas de agua (en efecto,
aquel dfa cayeron 133 mm en tan 5610 dos horas); 48 de ellos fallecieron y 1500
casas resultaron destruidas; un ano después, 1500 viviendas de sustituci6n habfan
sido construidas por los distintos organismos publicos (Infonavit, Fonhapo) encar
gados de la reconstrucci6n, gracias a un irnpuesto obligatorio (decidido por el gobier
no local, de comun acuerdo con los representantes sociales: sindicatos y cârnaras
patronales) de 10% en el monta de las plusvalfas obtenidas por las empresas.
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Sin embargo, la posicion de estas dos categorfas de em
presarios no varia en cuanto al problema deI alojamiento de
su mana de obra: lamentan este problema, pero no es suyo.
A su parecer, les corresponde a los organismos publicos
satisfacer esta demanda social. Los empresarios pagan las
cotizaciones salariales y deIegan asi a los poderes publicos la
responsabilidad deI sector de la vivienda. Las cotizaciones
salariales (5% deI salario efectivo) alimentan un organismo
paraestatal: la Infonavit (Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores) que construye las viviendas con acceso a la
propiedad destinadas a los trabajadores que ganan entre uno
ytres salarios minimos; el reembolso de los préstamos adju
dicados (con tasas de interés muy ventajosas, 4%) y el pago
de las cotizaciones debia teoricamente permitir alimentar un
capital circulante y lanzar nuevos programas de construc
cion. Pero, coma la tasa de recuperacion es sumamente baja
(estimado en 14% por el Banco Mundial, para México), la
cantidad de viviendas construidas dista mucha de ser sufi
ciente para satisfacer el volumen de las demandas manifesta
das; de ahi que la adjudicacion de éstas esté ligada a ciertos
criterios de seleccion que favorecen a los c1ientelismos loca
les, sindicales y patronales: 60% de las viviendas construidas
se destina a los sindicatos obreros oficiales que las distribu
yen a sus adherentes, mientras que 40% restante es para las
diferentes organizaciones patronales que las reparten a los
trabajadores que ganan menos de tres salarios minimos.

Si bien existe esta insatisfaccion comun entre las dos ca
tegorfas de empresarios, cabe subrayar que su situacion es
muy distinta en cuanto a grado de integracion local. De
modo que los industriales mantienen constantes relaciones
con los sindicatos obreros y los representantes de los pode
res publicos -ya que el consenso sindical les permite mante
ner un buen tlima social, y la colaboracion con las diferentes
administraciones resulta util para influir en las poHticas in
dustriales y obtener un reparto de las inversiones a través de
ciertos subsidios publicos. Por su parte, los responsables
patronales de las maquiladoras parecen desarrollar estrate-
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gias aut6nomas;4 si los sindicatos son tolerados, es porque
han logrado imponerse en el seno de las empresa8, pero su
presencia es una fuente de "contrariedad" para estos empre
sarios, que preferirian disponer a su antojo de una mano de
obra flexible con la minima protecci6n social posible; se
valen de todos los recursos de la legislaci6n deI trabajo para
no ligar al personal con la empresa.5 Respecto a los poderes
publicos, los responsables de las maquiladoras parecen du
dar mucho de la capacidad de la adrninistraci6n para mane
jar eficazmente los fondos publicos.

Las estrategias de los adores dei sector social

El sector social designa aqui al conjunto de las organizacio
nes populares basicas, te6ricamente independientes de las
instituciones administrativas 0 gubernamentales; los sindica
tos, las asociaciones (de barrio, corporativas, etc.); las comu
nidades religiosas de base, las estructuras locales de los
partidos politicos pueden pertenecer a este sector. Las tacti
cas y estrategias adoptadas por esos grupos pueden ser muy
distintas: de consenso, de presi6n, de enfrentamiento, de
defensa de intereses particulares, etc. A menudo, la inde
pendencia de las organizaciones populares deja mucho que
desear ya que algunas de ellas aparecen como emanacio
nes de estructuras burocraticas gubernamentales a las que

4 En Chihuahua, 70% dei capital de este tipo de empresas proviene de Estados
Unidos, 20% de empresarios mexicanos, y 10% restante, de pa!ses asiaticos 0

europeos. Cabe sefialar también que 99% de las materias primas utilizadas por las
maquiladoras en Chihuahua son importadas.

5 De modo que 50% de los contratos de trabajo son renovables, con una
duraci6n de 20 a 28 dfas; el resta dei personal cuenta con contratos colectivos de
trabajo. En Chihuahua, el personal femenino de las maquiladoras representa 66%
dei conjunto de los empleados, 10 que tender!a a comprobar que la mayor parte de
esas empresas pertenece a la primera generaci6n de maquiladoras que utiliza una
mana de obra poco calificada para una producci6n intensiva; sin embargo, 12 de
esas empresas son de la segunda generaci6n que se caracteriza por producciones
de altas tecnolog{as en base a un instrumento de trabajo ampliamente automa·
tizado.
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confieren un arraigo social y una "legitimidad" popular. En
Chihuahua prevaledan dos organizaciones: una sindical
(la CfM 0 Confederaci6n de los Trabajadores Mexicanos), y
la otra de caracter polftico (el CDP 0 Comité de Defensa
Popular).

Ya instalados en el sena de las grandes empresas tradicio
nales, los sindicatos oficiales -a pesar de ciertas tensiones
locales durante la ultima década- se han acomodado al
sistema de las maquiladoras que caracteriza a la regi6n norte
de México. Asi es coma en Chihuahua, la CTM controla a la
mayor parte de los 50 000 trabajadores que conforman el
personal empleado por la maquila. El tipo de relaciones
establecidas entre sindicatos y responsables de empresas
desemboc6 en la pacificaci6n de las relaciones sociales y el
establecimiento de un statu quo respecto a la organizaci6n deI
trabajo en las unidades de producci6n. En efecto, estas
empresas se caracterizan por tasas muy elevadas de rotaci6n
de la mana de obra asi coma por la docilidad de ésta (los
paros laborales son poco frecuentes, los avisos previos de
huelga suelen resolver las negociaciones salariales). Si bien la
mana de obra es atraida por condiciones de trabajo mas
favorables que en el resta dei pais, los empresarios extranje
ros son atraidos por las diferencias dei costo de la mana de
obra entre los dos lados de la frontera; en 1991, el salario
minima mensual era 3 300 francos en Estados Unidos, pero
no rebasaba 500 en la zona maquiladora, en la que el salario
por dia casi equivale al salario por hora en Estados Unidos,
mientras que era de unos 350 en el resto de México; ademas,
el otro factor que atrae a los empresarios es la mayor dura
ci6n de la semana de trabcyo (40 horas en Estados Unidos en
lugar de 48 horas en México).

Entre las ventajas que los sindicatos obtienen de ese
reparto conciliatorio de los poderes locales, se hallaba por
supuesto el sistema Infonavit que les permitia fijar a su
clientela con base en un monopolio -compartido con los
dirigentes patronales- de la distribuci6n de las viviendas
construidas por esta agencia federaI. Este sistema, altamente
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burocratico y centralizado,6 favorecia en parte a los trabaja
dores sindicalizados deI sector formaI sin que por 10 tanto
satisfaciera todas las demandas formuladas por estos ulti
mos. El hecho es que, cuando una empresa pasa bajo eI
control de un sindicato, se "solicita" a todos los obreros que
la componen para que se afilien a ese sindicato que los
representara ante los responsables de la empresa y negociara
las ventajas materiales asi como los aumentos de salarios y las
condiciones de trabajo deI personal; en realidad, solo los
aumentos de salarios son objeto de negociaciones; en cuanto
a las ventajas, seran acaparadas sobre todo por los dirigentes
sindicales, quienes ademas de las cotizaciones que reciben de
parte deI personal, aprovechan su situacion de monopolio
para captar las ayudas publicas y volver a distribuirlas de
manera que crezca la red c1ientelista en la que se funda su
poder. De ahi que los sindicatos presenten cada afio la misma
lista de legitimos postulantes a los créditos Infonavit; cuando
se efectuo ya la seIeccion, los beneficiarios reales a menudo
no son los que figuraban en la lista original, de modo que
numerosas casas adjudicadas son rentadas por sus nuevos
propietarios -quienes ya poseian una vivienda por 10 que no
deberian haber recibido un crédito deI Infonavit-, 0 inc1uso
son concedidas a exempleados; 10 anterior da lugar a un
capital fijo, congeIado con fines especulativos.

En efecto, eI monopolio sindical es, paradojicamente, un
eIemento determinante para los dirigentes empresariales
-inc1uso para los responsables de maquiladoras que no se
atreven a confesarlo- porque favorece un buen "c1ima social"
dentro de las empresas y contrarresta la formacion de centra
les sindicales independientes que podrian practicar un sindi
calismo reivindicativo activo y fuerte. 7 En realidad, existe un

6 Las cotizaciones se cobran a través de instancias federales y se redistribuyen.
después de una perecuaci6n, a la escala de los Estados federados: pueden transcu
rrir 8 meses entre la recaudaci6n de las cotizaciones por parte de la SecretaI1a de
Hacienda y su regreso a nivellocal; este plazo es altamente peJjudicial en una época
inflacionaria.

7 En la regi6n none, son frecuentes los acuerdos entre empresarios y organi
zaciones obreras -a los cuales el gobierno dei estado puede aportar su mediaci6n-,
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reparto de los papeles y de los privilegios entre los empresa
rios y los responsables de las diversas centrales sindicales
"oficiales"; los primeros se benefician con mejores condicio
nes de producci6n mientras que los otros conservan las
ventajas materiales ligadas al control social de la poblaci6n
obrera, sin que se mejoren realmente las condiciones de vida
o de trabajo.8 De este modo se salvaguarda la politica de
consenso deseada por el gobierno mexicano, que reune en
torno a los mismos objetivos a autoridades politicas, actores
sindicales y empresarios.

Otro componente deI sector social desempeft6 un papel
muy importante en Chihuahua: se trata deI cOP (Comité de
Defensa Popular), organizaci6n que se ha especializado en
invasiones de terrenos destinados a los trabajadores sin te
cho, y en la gesti6n (social, politica) de los nuevos barrios que
surgen de estas invasiones. El alcance deI cOP es muy amplio,
hasta el punto de extenderse a otras ciudades deI estado e
incluso a los estados vecinos; recientemente, esta organiza
cion social a llegado a participar -uniéndose a grupos loca
les de Monterrey, de Zacatecas, de Durango, de Puebla y de
Querétaro- a la constituci6n de un verdadero partido politi
co (el PT 0 Partido de los Trabajadores) cuya influencia es
ahora notable en el tablero regional.

Fundado oficialmente el 15 de enero de 1972, el cop
--eompuesto hoy exclusivamente de asociaciones populares
proviene deI movimiento revolucionario agrario de inspira
cion villista, que marc6 las regiones dei norte de México
durante los mos sesenta; se trataba, en un principio, de un

con el fin de impedir que algtin sindicato independiente movilice a los trabajadores
de las maquiladoras; 10 cierto es que los sindicatos oficiales siguen conservando su
monopolio (de modo que en el estado de Chihuahua, por ejemplo, la CTM ejerce
ese monopolio en el personal de las maquiladoras, y negocia los contratos de
traba!o con las empresas; en CiudadJuârez, la CROC Yla CTM comparten el poder).

Los promotores mexicanos de parques para maquiladoras suelen servir de
intermediarios entre los empresarios y los sindicatos para negociar localmente los
convenios colectivos que garantizan a los patrones la estabilidad de su mano de
obra.
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movimiento polftico-militar,9 cuyas acciones mas espectacu
lares consistian en el asalto de bancos. Paralelamente a esta
organizacion revolucionaria -y ligada a ella-, se habia cons
tituido en Chihuahua, en 1964, un movimiento progresista
urbano llamado "Lucha Inquilinaria", destinado a apoyar a
los habitantes en sus luchas contra los grandes propietarios
deI suelo urbano. Este movimiento urbano arraigo verdade
ramente en el âmbito local en 1968, cuando el 17 de junio de
aquel ano, 80 familias que dedan pertenecer a la "Iucha
inquilinaria", se reunieron para invadir predios de un rico
propietario; dos dias después, 2 000 familias habian alcanza
do a las primeras en los predios en cuestion, demostrando
de este modo a las autoridades, su determinacion y la ampli
tud de la crisis de la vivienda en Chihuahua. En ese lugar
nacio el barrio popular "Francisco Villa" ubicado al norte de
la ciudad de Chihuahua y que reune hoy a una poblacion
de 30 000 personas en una superficie de 50 hectareas. Ante
el éxito de esta primera invasion y para satisfacer las necesi
dades de una creciente poblacion de gente sin techo, el CDP

ha organizado otras operaciones de invasiones de predios,10
de modo que en 1991, se estimaba en 70000 personas
la poblacion que vivia en terrenos BegaIes invadidos en la
aglomeracion de Chihuahua. Ahora se plantea el problema
de la legalizacion de estos predios, ya que todavia en 1991,
75% de las familias instaladas no tenia ningun titulo de
propiedad legal.

El CDP controla socialmente las poblaciones que se han
instalado en los predios invadidos, es decir, que el movimien
to logro crearse una clientela y una legitimidad social a través
de la organizacion de operaciones de invasion de predios. La

9 El cop fue creado a partir de un nucleo (los "nachos") que pertenece a la
izquierda trotskista mexicana; entre los grupos que conformaban el movimiento,
hay que mencionar a un ab dei PC mexicano, el FAT (Frente Auténtico dei Trabajo),
y el MAR (Movimiento Armado Revolucionario), asl coma a una organizaci6n de
traba~adoresde la Universidad de Chihuahua.

o Como las que dieron orlgen a los barrlos Emiliano Zapata, Divisi6n dei
Norte, Lucio Cabanas, Pablo G6mez, Che Guevara, Misael Nunez, Diego Lucero,
Tierra y Libertad, 2 de Octubre y 22 de Septiembre, este ultimo en 1990.
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tâctica urbana que desarrolla actualmente el CDP consiste
en administrar este "patrimonio social" y particularmente en
imponerse coma intermediario indispensable entre las dis
tintas administraciones y la poblacion, en 10 que concierne a
la satisfacion de las demandas de esta ultima en materia de
servicios, de equipos y de estatuto legal de ocupacion. Para
ello, la poblacion esta organizada en asambleas populares en
el sena de las cuales se expresan las demandas, y delegan sus
poderes de accion y negociacion en unos representantes
escogidos. Por 10 tanto, el CDP apareda coma un interlocutor
legitimo ante los poderes publicos.

Por 10 que respecta a las estrategias urbanas, si bien el go
bierno adopt6, cuando empezaron las invasiones, Wla actitud
represiva que consistia en defender a toda costa los intereses
de los terratenientes petjudicados, se ha impuesto luego coma
intermediario entre estos Ultimos y las organizaciones popu
lares. Luego, el CDP negocio directamente con los propieta
rios de predios 0 con los ejidatarios, quienes preferian ven
der sus tierras por temor a que una invasion se las quitara sin
compensaciones. En un principio, el gobierno utilizo todos los
recursos posibles para frenar estos movimientos; asi es coma
para impedir la extension dei barrio "Francisco Villa" dejaron
que el PRI, a través del Frente de ColoniaS Populares, organizara
algunas invasiones, y se orientaron las acciones Infonavit
previstas por el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, con el fin
de cercar el barrio invadido y contrarrestar la influencia dei
CDP. No sirvi6 de nada, yel PRI se via obligado a negociar con
un interlocutor que disponia dei monopolio de la legitimidad
en numerosos barrios populares. Por otro lado, la instaura
cion de un dima de negociacion permitio resolver numero
sos conflictos y atenuar el radicalismo dei CDP.

En Chihuahua, el CDP incluso habia extendido su campo
de accion y de influencia hasta controlar los espacios en los
cuales se realiza el comercio informai de contrabando, II 10

Il Estos mercados le llaman ·pasitos· en referencia a la ciudad de El Paso, de
la cual proviene la mayor pane de las mercandas de contrabando.
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que le permiti6 al mismo tiempo (gracias al sistema de "im
puestos informales obligatorios") satisfacer algunas de sus
necesidades financieras. Las acciones deI GDP en este sector
empezaron en 1979 cuando las autoridades decidieron redu
cir el comercio ambulante por media de la represi6n en
contra de los vendedores de la calle; el GDP aport6 su apoyo
a esta corporaci6n desorganizada al provocar una invasi6n
de las aceras en las calles centrales de Chihuahua: en esta
ocasi6n, contaba con el apoyo popular, alegando que se tenia
que romper el monopolio del comercio oficial y de los cir
cuitos de distribuci6n tradicionales para hacer bajar los pre
dos de las mercandas importadas. A pesar de la oposici6n
de la Câmara de Comercio de Chihuahua, los poderes publi
cos tuvieron que ceder a la presi6n del GDP para evitar un
enfrentamiento que les hubiera sido peJjudicial a nivel elec
toral.

En el terreno politico, el GDP 10gr6 extender su influencia
en las ciudades de Ciudad Jucirez, Tijuana y Mexicali, asi
coma en los estados de Sinaloa y de Durango. A pesar de
multiples intentos de acercamiento a las instancias nacionales
"progresistas", coma la Conamup que reune numerosos mo
vimientos populares urbanos, 0 el Frente Cardenista que se
encuentra en la base del principal partido de oposici6n iz
quierdista en México (el PRD), el GDP siempre se ha mantenido
dentro de los limites de un espacio ideo16gico, estratégico y
regional propio. Por 10 tanto, no sufre de la competenda de
las organizaciones politicas nacionales, 10 que le conviene
también al PRI porque es mas facil negociar con un interlocu
tor que cuenta con un verdadero control en una esfera de
influencia que no crece.

Finalmente, era posible afirmar que en Chihuahua, el PRI

y el GDP se compartian desde 1985, el monopolio de la
legitimidad en los barrios populares; el pragmatismo politi
co, tante por parte del PRI coma del GDP, dio origen a esta
alianza motivada por la necesidad de llegar a una pacifica
ci6n c1ientelista (forzada) de las relaciones sociales. En cuan
to a las estrategias, si bien el PRl intent6 recuperar del GDP
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ciertas formas de accion coma las invasiones de predios, el
CDP utilizo por su parte practicas clientelistas -<on el fin de
presionar a la administracion y vencer las trabas de ésta
de las que el PRI conservaba hasta hada poco, la exclusividad.
Sin embargo, la accion del CDP se limita al espacio de "la vida
urbana" y no se extiende en el sena de las empresas, a
diferencia deI PRI que cuenta con un radio de accion mas
amplio, por medio deI canal de los sindicatos oficiales -y
particularmente la CTM, en Chuihuahua-. Sin embargo, es un
hecho el que un cierto modus vivendi se habia establecido
entre estas dos organizaciones rivales para preservar un statu
quo que les convenia a ambas. De modo que sus poderes
respectivos se podian reproducir mediante la conservacion
por consentimiento mutuo de sus zonas de influencia pro
pias en el sector social -el CDP controla las organizaciones
populares independientes y el PRI domina las organizacio
nes sindicales oficiales-. Lo que los vinculaba, era el com
promiso frente a las practicas autoritarias y clientelistas que
van en el sentido de la reproduccion de un sistema de
dominacion fundamentalmente injusto. El otro aspecto que
los reunia era, paradojicamente, su rivalidad para el control
de la misma clientela social. Esta misma clientela social que,
al no encontrar en ellos relevos eficacès para la satisfaccion
de reivindicaciones relativas a la mejoria de la vida cotidiana
(legalizacion de las tierras, viviendas decentes, servicios,
equipamientos, empleos, etc.), dejo de votar por ellos.

LA ALTERNANCIA DE LOS poLtncos EMPRESARIOS

La implantacion deI PAN en el estado de Chihuahua no data
de 1992. El PAN arraiga su influencia en ese estado en 1983,
ano en el que gana un cierto nUmero de presidencias muni
cipales;12 luego, en 1986, ese partido hubiera probablemente

12 En 19S!J, el PAN gan6 6 presidencias municipales, entre las que se contaron
la capital deI estado, Chihuahua, y CiudadJuârez, esta Ultima rue ganada por quien
triunfara en las elecciones de 1992 para el cargo de gobernador dei Estado.
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ganado el cargo de gobernador si un fraude electoral de gran
amplitud no le hubiera permitido al PRI conservar el poder.
La movilizaci6n popular -reclamando que se respete el vo
to- después de esta elecci6n controvertida, asi como la
impopularidad de la gesti6n deI gobernador priista a todo 10
largo de su mandato, explican en gran parte el trlunfo
panista de 1992. Pero otras razones se pueden mencionar: en
primer lugar, la fama de gestores experimentados que sueIen
tener los notables dei PAN, provenientes en su mayoria dei
sector empresarial privado (comercio 0 industria); luego, el
apoyo de la iglesia local al PAN para reclamar una alternancia
politica, le ha permitido a éste gozar de un respaldo moral
respetado; ademas, la proximidad de Estados Unidos habra
ayudado a fortalecer una cultura politica basada en la con
ciencia civica que se opone a las practicas centralizadoras y
autoritarias deI Estado clientelista mexicano; por Ultimo, no
cabe duda que la derrota deI PRI se debe también a los efectos
de una crisis que azota a México desde 1982 y que fragiliza
cada vez mas eI sistema priista, considerado ya como incapaz
de llevar a cabo una verdadera integraci6n de las economias
locales (la multiplicaci6n de las quiebras en el sector de la
industria local, y la magnitud deI subempleo han afectado
una gran parte de la poblaci6n). El PRI es considerado tam
bién como responsable dei bloqueo dei sistema politico,13 y
dei deterioro de las relaciones sociales (es decir de la violen
cia generada por el incremento de la delincuencia cotidiana).
Todos estos elementos conjugados habran precipitado la
alternancia politica en el estado de Chihuahua.

En 1992, la poblaci6n escogi6 la alternancia tanto para
cambiar la cultura politica como para favorecer una nueva
dinâmica econ6mica regional, generadora de crecimiento y
de un mejor reparto de los beneficios de ésœ. Los nuevos
gobernantes han emprendido un cambio de cultura poHtica

15 La deccian presidencial de 1988 registra muchos fraudes, hasta el punto de
provocar una verdadera crisis de legitimidad al principio dei sexenio de Salinas
de Gortari.
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en tres direcciones distintas: la lucha contra la corrupcion, la
adopcion de una nueva politica fiscal y las reformas constitu
cionales.

La lucha contra la corrupci6n

Se trataba de una de las grandes orientaciones de la campaiia
electoral; el objetivo era normalizar la vida politica y acabar
con la corrupcion institucional para restituir legitimidad al
personal politico, y mostrar que los ahorros realizados de
este modo podian canalizarse hacia la modernizacion de la
produccion regional y la creacion de nuevos empleos. Algu
nos presupuestos (comunicacion, relaciones publicas) que eran
hasta hace poco grandes fuentes de Javores (restaurantes,
vacaciones, regalos diversos) para ciertas profesiones (como
los periodistas por ejemplo), disminuyeron considerable
mente; la gran corrupcion de los altos funcionarios publicos
regionales se vio disuadida por la adopcion de medidas
destinadas a aumentar los salarios de los miembros deI gabi
nete deI gobernador. 14 Pero las medidas mas espectaculares
consistieron en luchar contra ciertas rentas de corrupcion y
contra la impunidad de la que gozaban tradicionalmente los
responsables y funcionarios acusados de malversacion de
fondos publicos. Asi es coma se entablo una lucha frontal
contra eI corporativismo sindical (sobre todo eI que repre
senta el sector educativo) y politico (muy activa a través de su
componente considerado coma el mas "pervertido", es decir
el Comité de Defensa Popular). Al igual que en la mayor
parte de las organizaciones politicas basadas en una estruc
tura sindicaP5 y que cuentan con una amplia clientela, la

14 Posteriorménte, por solidaridad con los contribuyentes confrontados a una
intensa presi6n fiscal por parte de su propio gobierno (pero también ante la
impopularidad de los aumentos salariales otorgados a los altos funcionarios euyos
salarios superaban los de los altos dirigentes dei sector privado), el gobernador
decidi6 reducir su propio salario en 15%, y el de los miembros de su gabinete en
10 por ciento.

15 Como las organizaciones sindicales de las empresas paraestatales coma
Pemex, Aeroméxico 0 Ruta 100, que han sufrido ofensivas muy violentas por parte
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defensa de sus afiliados por parte deI cop se realiza de una
manera paternalista: las ventajas que reciben (apoyos finan
cieros, servicio social, vivienda, vacaciones, asistencia juridi
ca, etc.), sirven en realidad para encubrir una corrupcion
mucho mas amplia por parte de sus representantes y de los
responsables de la administracion (complices de la malversa
cion de una parte de los subsidios otorgados por los poderes
publicos, y de los negocios ilegales basados en actividades de
representacion, a cambio de una retribucion).

Como ya se menciono, las principales actividades deI cop
-que contaba con la proteccion deI PRI a cambio de una
pacificacion de las reIaciones sociales y una aportacion de
votos en las eIecciones- consistian en la organizacion deI
contrabando de mercancias y la venta de éstas en unos
mercados publicos, la legalizacion de los vehiculos importa
dos ilegalmente, asi coma la invasion de predios periféricos
urbanos para alojar a la c1ienteIa afiliada a este organismo
mitad politico, mitad sindical. Después deI triunfo deI PAN, eI
cOP movilizo a sus fuerzas sociales para perturbar -por
medio de manifestaciones- las acciones emprendidas por la
nueva administracion; se realizaron negociaciones que con
sistieron, para eI PAN, en reconocer la existencia deI cOP

siempre y cuando sus dirigentes aceptaran eI verdadero esta
tuto de empresa c'omercial privada de su organizacion -y la
primera consecuencia de dicho estatuto, es decir estar some
tido al impuesto-. Por 10 que respecta a la invasion de
predios en las periferias, se instauro una nueva politica
urbana, que consistia en aceptar la urbanizacion, solamente
en terrenos previamente provistos de servicios publicos y de
infraestructuras basicas;16 asi es coma los terrenos mas re
cientemente invadidos fueron transformados en jardines pu-

de las autoridades pollticas desde 1988, la ortodoxia liberal anticorporativista sir
ve de pretexto para privatizar las empresas, desmovilizar a su personal (al
encarcelar a los Ifderes sindicales) 0 para designar a representantes mâs d6ciles a la
cabeza de los sindicatos.

16 La promesa nunca cumplida de incorporaci6n a la red urbana de las
viviendas ubicadas en barrios periféricos invadidos, constituye una estrategia utili
zada tanto por el PRI como par el COP para conseguir a su dientela, al valerse de las
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blicos y los "pasitos" delimitados y desalojados de las aceras.
Los representantes deI CDP registraron, por consiguiente, una
considerable disminucion de las ganancias de sus rentas,
pero se sometieron a las nuevas directivas esperando con
impaciencia el regreso deI PRI al poder para reemprender sus
negocios. La lucha contra la impunidad de los antiguos
dirigentes poUticos se concentro en eIlitigio de los finiquitos
constitucionales.17 Diez meses después de haber tomado
posesion deI poder, eI Congreso local (bajo la instigacion dei
nuevo gobernador) se negaba a concederle el finiquito al
gobernador anterior, asi coma a 31 de los 67 antiguos presi
dentes municipales priistas para el ejercicio financiero deI
Ultimo mo de sus mandatos;18 se organizaron manifestacio
nes de apoyo al precedente gobernador,19 y se entablaron
negociaciones con las autoridades federales para enjugar,
gracias al otorgamiento de subsidios, las deudas de la prece
dente administracion: la negacion dei finiquito aparecia en
tonces coma una amenaza dirigida al âmbito federal, y esta

redes de influencias con las que cuentan los caciques locales; pero las poblaciones.
cansadas de una espera que podia durar varias décadas, finalmente han retirado su
confianza a los caciques locales, y manfiestado su reprobaci6n al votar a favor de la
oposici6n panista.

17 El finiquito es un "saldo de todas las cuentas", otorgado al responsable de
la precedente administraci6n por su sucesor, consiste en borrar pura y sencillamen
te y en asumir todos los actos i1egales que contribuyeron a vaciar las reservas y a
heredar a la administraci6n siguiente las numerosas deudas no pagadas; en casos
muy excepcionales (que parecen mas un ajuste de cuentas pol1tico que una morali
dad publica), si ciertos IfInites tolerados se rebasan, la sanci6n puede desembocar
en unjuicio pol1tico dei responsable acusado de malvenaci6n 0 de errores caracte
rizados de gesti6n. En la mayor parte de los casos, el Estado federal otorga un apoyo
excepcional para volver a IIenar las reservas y enjugar las deudas dei aiio vigente,
10 quetermite evitar toda sanci6njurfdica contra el precedente responsable.

1 As! es coma el ejecutivo regional deposit6 una veintena de quejas contra
exfuncionarios municipales prifstas, las cuales desembocaron en 9 6rdenes de
aprehensi6n por I~s siguientes motivos: ejecuci6n de contratos sin el aval dei
contralor fmanciero, donaciones y préstamos sin autorizaci6n administrativa, gas
tos injustificados, malversaci6n de fondos publicos (municipales y federales, parti
cuIarmente de Pronasol), tnifico de influencias y nepotismo vinculado con el
trMico.

19 Con el apoyo dei CDP y de la oposici6n de izquierda, pero parad6jicamente,
sin la participaci6n de los nuevos dirigentes dei PRI que se desligahan as! de su
antiguo paternalismo dientelista y manifestaban su apoyo a la moralizaci6n de la
vida poiftica.
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presion desembocara efectivamente en un arreglo financie
ro. Esta colusion dei gobernador panista de Chihuahua con
el presidente de la republica -que sera considerada ulterior
mente como responsable de la crisis financiera de diciembre
de 1994- sera una de las explicaciones de la derrota dei PAN

en las elecciones federales de agosto de 1994.

La nueva politica fiscal

El objetivo de la nueva politica fiscal consistia prioritariamen
te en la recuperacion dei impuesto predial pagado por los
particulares,20 y dei impuesto sobre los salarios (correspon
diente a 2% dei salario dedarado) pagado por las empresas
dei sector privado, cuya contribucion constituye una de las
principales fuentes de ingresos dei gobierno local; la evasion
fiscal se estimaba, al principio de 1993, en 30% dei monto
total que se debia haber recaudado. Las tradicionales nego
ciaciones por sectores industriales, a través de las organiza
ciones patronales para fijar el monto dei impuesto anual,
fueron remplazadas por una relacion directa con los patro
nes de cada empresa, con base en una actualizacion de las
listas de contribuyentes. Se elaboraron planes de aplazamien
to de deudas y el Estado tendria derechos de recaudacion
retroactiva para los cinco afios anteriores.

En este caso también la amenaza result6 disuasiva y
permiti6 disciplinar el comportamiento civico de los empre
sarios en su relaci6n con el Estado local; sin embargo, el
poder de intimidaci6n dei gobierno disminuy6 ante el chan
taje de algunos empresarios que amenazaban con tener que
dedarase en quiebra si las recaudaciones dei Estado no
tomaban en cuenta la situacion economica y financiera de
sus empresas de por si fragilizadas por la apertura de las
fronteras. En realidad, la principal causa de la escasez de

20 Con ese fin, la conquista de las municipalidades de Ciudad Juarez y de
Chihuahua en 1983, habni desembocado en la actualizaci6n dei catastro, 10 que
penniti6 una duplicaci6n de las entradas fiscales en las entidades concernidas.
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recursos fiscales que enfrentan los Estados federados en
México radica en el sistema de repartici6n entre los niveles
federal y regional, y en las relaciones de poder que existen
entre ambas instancias; si bien los empresarios pagan escru·
pulosamente los impuestos exigidos por la federaci6n, en
cambio manifiestan poco entusiasmo a la hora de pagar los
que deben a la administraci6n de los Estados locales.21 En
México, el modo de repartici6n de las entradas fiscales
refleja el sistema politico que se basa en un federalismo
centralizador; en efecto, la mayor parte de los impuestos
(sobre la renta, IVA) son captados directamente por la federa
ci6n, la cual después de un calculo de perecuaci6n se queda
con 77%, y restituye 18% a los gobiernos locales y 5.5% a los
municipios;22 de los recursos restituidos por la federaci6n,
90% se destina a gastos obligatorios de pago de los funciona
rios publicos (profesores, agentes administrativos, etc.), y el
resto va para los gastos corrientes de los poderes ejecutivos,
legislativos y judiciales de las entidades federadas; esta con
centraci6n por parte de la federaci6n de las entradas fiscales
explica el que los Estados se vean obligados a endeudarse
mucho con los bancos23 para obtener recursos complemen
tarios e impulsar de este modo el desarrollo local.24 Asi es
como, en el estado de Chihuahua, el reembolso de las deudas

21 También hay que reconocer que los gobernadores suelen ser poco exigentes
con los empresarios, porque ellos mismos estlin involucrados en negocios regiona
les, y procuran mantener buenas relaciones con los empresarios locales, los cuales
proporcionan empleos y garantizan Gunto con los representantes sindicales) la
pacificaci6n de las relaciones sociales, y porque el apoyo financiero y pol1tico de los
empresarios es determinante desde un punto de vista electoral.

22 Vemos aqu1 al principal obstâculo a la descentralizaci6n administrativa
realizada en 1984 en base a una reforma dei an1culo 115 de la Constituci6n,
destinada a otorgarle mayor iniciativa al poder municipal.

2S 60% de la deuda publica de los estados federados ha sido contrafda con la
banca comercial privada cuyas tasas de interés prohibitivas (de 50 a 70 %) continua
ban siendo inferiores a las de la banca publica de desarrollo (entrevistas con Carlos
Castillo Peraza, presidente nacional dei PAN, publicadas en Prouso num. 960, 27 de
marzo de 1995).

2. Ah{ también se tjerce un control pol1tico por parte de la federaci6n, la cual
puede garantizar 0 no los préstamos contrafdos por las administraciones locales, 0

presionar a los banqueros para que acepten 0 no otorgar créditos a las entidades
federadas; por consiguiente, les conviene a los gobernadores (induso a los de la
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contraidas (capital e intereses) correspondia a 30% dei pre
supuesto de 1995.25 Ahora bien, coma la deuda publica
global de los estados federados habia aumentado en 61% en
un ano, podemos deducir que la federacion deiego a los
bancos privados la carga dei financiamiento dei desarrollo
rural y de los efectos nefastos de la apertura de las fronteras
en las economias regionales; el federalismo centralizador, la
falta de competitividad de numerosas industrias locales, el
desligamiento dei Estado federal, asi coma la actual recesion
economica, constituyen otras tantas limitaciones para un
cambio decisivo de las politicas fiscales regionales.

La reforma constitucional

La reforma constitucional fue decidida en septiembre de
1994 a través de las modificaciones 0 anadiduras aportadas
a 139 de los 203 articulos de la Constitucion estatal de
Chihuahua; esta reforma tenia coma objetivo el asentar las
reglas de un Estado de derecho moderno que respetaria la
separacion entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial;
permitiria la participacion dei pueblo en la vida politica, y
conjugaria el respeto a la persona con los derechos humanos.
El Estado de derecho se vio fortalecido por diversas medidas
relativas a la creacion de organismos electorales autonomos
en los que todos los partidos estan representados, la supre
sion de los finiquitos gubernamentales y municipales, la
separacion entre el Estado y el partido mayoritario, asi coma
la reduccion dei poder ejecutivo simultaneamente al incre-

oposici6n) mantener buenas relaciones a nivel de la Secretana de Programaci6n y
Presupuesto, asf coma con la presidencia de la republica; estas negociaciones le
permitieron al gobierno panista de Chihuahua recibir una contribuci6n excepcio
nal dei Estado federal para reducir a la mitad su déficit presupuestario_

25 Se trata principalmente de la deuda contrafda por la precedente administra
cion para llevar a cabo el programa de constnlcci6n de nuevas carreteras (particu
larmente el eje que une las ciudades de Chihuahua yde Ciudadjuarez); para realizar
estas infraestmcturas, el ante.-ior gobierno habfa encontrado nuevos mecanismos
de financiamiento que consistfan en la emisi6n de acciones y de bonos de partici
paci6n garantizados por el Estado .-egional.
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mento de las atribuciones de los poderesjudicial y legislativo.
La democracia de participacion debia realizarse a través de
la legislacion de la iniciativa popular (que obliga al Congreso
a legislar acerca de cualquier proyecto a iniciativa de la
comunidad), dei referendum (que permite a los ciudadanos
aprobar, modificar 0 derogar las reformas a la Constitucion
o a las leyes secundarias) y el plebiscito (a iniciativa dei
ejecutivo y relativos a ciertos actos 0 decisiones dei gobierno
que involucran al conjunto de la colectividad). Por Ultimo, la
defensa de los derechos humanos se toma en cuenta a través
dei reconocimiento y la proteccion de los derechos de los
pueblos indigenas (cuyas tierras se declararon coma inalie
nables), el modo de nominacion dei presidente de la Comi
sion Estatal de Derechos Humanos26 que en adelante iba a
ser designado por el Congreso (y no por el ejecutivo), asi
coma diversas medidas tales coma la prohibicion de la deten
cion de las personas con fines de investigacion. Estas refor
mas constitucionales habran permitido concretizar otra
concepcion de la vida politica y publica, pero su impacto
sigue siendo limitado porque no incluye a agentes federales
protegidos por la impunidad (policia federal, ejército), por
que resultan dificiles de aplicar en las zonas mas retiradas dei
Estado, (particularmente en los territorios indigenas en los
cuales los caciques locales siguen practicando abusos de
poder), y por ultimo, porque son incompatibles con una
cultura politica que valoriza la corrupcion (es decir el comer
cio de la transgresion de la ley) y para la cualla desigualdad
frente a la ley aparece coma el ineludible reflejo de segrega
ciones sociales fuertemente arraigadas.

26 DiCerente de la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos (creada en 1990,
vinculada con el gobierno Cederai e influida por él) y de los organismos inde
pendientes (asociativos 0 de contrapoder) de defensa de los Derechos Humanos.
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CONCLUSl6N

Con todo, han sido escasos los casos de corrupcion 0 de mala
gestion caracterizada por parte de las autoridades regionales
panistas. Surgio una nueva dase de hombres politicos, mas
atenta al respeto de la cosa pUblica: los politicos empresarios,
provenientes de los puestos de direccion 0 de responsabili
dad en el sector privado y que manejan los asuntos politicos
segun los mismos criterios que una empresa. Por eso, se
distinguian de las practicas politicas tradicionales que valo
rizaban a los comerciantes de la politica, profesionales de la
escala jerarquica, y que consideraban la funcion publica
coma un asunto privado, alimentado por la renta deI Estado
dientelista cuyos recursos paredan inagotables. Entre el Es
tado y el mercado, esta nueva generacion de politicos pareda
haber optado por el mercado; habian conquistado eI Estado,
pero ésta acabo por integrarlos. Obligados a tratar con los
representantes deI capitalismo de renta ligado al PRI (los re
presentantes deI Estado clientelista populista), y a negociar
subsidios ante las autoridades politicas federales (la adminis
tracion deI Estado clientelista Ziberal); sometidos a la presion
de sus propios apoyos locales para financiar mas Estado
social27 con el fin de luchar contra la delincuencia y los
efectos de la crisis economica, los nuevos gestores deI poder
emprendieron entonces una politica pragmatica de consenso
tanto con las autoridades federales coma con los repre
sentantes de los diversos grupos sociales establecidos. Pero al
parecer no reprodujeron por su propia cuenta las estructuras
por danes de la corrupcion que caracteriza al Estado cliente
lista. Ademas, parece obvio que, a pesar de las distintas
medidas adoptadas para sanear la vida politica y socialloca-

27 Es el caso de ciertas organizaciones pau-onales (como la Coparmex),
allegadas al PAN, cuyos dirigentes defienden un tipo de liberalismo cristiano, y
rec1aman una mayor intervenci6n dei Estado asf como una mayor panicipaci6n de
los empresarios en la definici6n de las polfticas sociales, con el fin de pacificar las
relaciones sociales y evitar asf una implosion social.
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les, no han logrado acabar con las bases del Estado clientelis
ta, ni erradicar las prâcticas ligadas a éste.

En realidad, existe una aparente convergencia entre el
liberalismo social aplicado por el PRI desde 1988, y elliberalismo
cristiano defendido por el PAN desde 1983, particularmente
en 10 que concierne a la polftica de apertura de las fronteras
y la regulaci6n econ6mica por las fuerzas deI mercado; la
convergencia es tan obvia, que durante las elecciones para el
cargo de gobernador en 1992, la diferencia era realmente
minima entre los programas de los postulantes del PRI YdeI
PAN,28 hasta el punto de que pareciera que el sistema politico
mexicano estaba evolucionando hacia un bipartidismo com
parable al que existe en Estados Unidos. Otra interpretaci6n
consiste en analizar el triunfo electoral deI PAN regional coma
un acto que le permitia al PRI recobrar una huena conciencia
democrlitica, para encontrar una legitimidad en la aplicaci6n
de las reformas econ6micas liberales, conservando los pues
tos claves deI poder que son la presidencia y el Congreso
federal; de acuerdo con esta hip6tesis, el PAN contribuiria a la

28 El candidato dei PRI pel"teneda al ala renovadora de este partido; je

declaraba opuesto a las invasiones de predios y pareda rechazar cualquier compro
misa de tipo clientelista con el CDP: defendfa un liberalismo sqdal, de aaaerdo con
la orientaci6n presidencial, que le perffiÏtfa unirse al sector popular a tr1Rà de la
participaci6n de éste en unos progl'amas de soIidaridad que conshùlR..-lutltjoli1a
de los servicios urbanos (escuelas, ~àS, floC.); ~, pre-conîaba 'ùna
polftica de consenso basada tanto en III "egociadi6R 'COR tEls 'tirtrpi'l!larios éomo en
el dialogo con la Iglesia. De! lado • los :pat1iSlas, 'èl tadicalismo polftico de 1983
parecfa muyatenuado: la Jale5ia, 'que enI9illi, bajo la instigaci6n dei arzobispo de
Olihuahua (Alberto A1meiidà', habfa decretado la suspensi6n de cultos coma
media de~ 0'Mil'l.'à id fraude electoral, y acab6 por guardar el silencio; la
I~ 'Cons~itueional de los aniculos 3, 5, 24, 27 Y 130 realizada en 1992,
dctMmiboc6 en un reconocimiento de la personalidad jurfdica de la Iglesia cat6lica
'(obtl!nci6n dei derecho a la propiedad), en la restituci6n de bienes confiscados
dunnte la revoluci6n y en la participaci6n de los miembros de la Iglesia en la vida
polltica (obtenci6n dei derecho al voto); estas concesiones a la Iglesia han permitido
apaciguar sus're1aciones con el Estado y han generado una actitud mas conservado
ra por parte de las autoridades eclesiâsticas, cuya jerarqufa recomienda mas
espiritualismo y menas intervencionismo en los asuntos temporales; asf es coma se
desactiv61a influencia de las comunidades populares (que repœsentaban la izquier
da social y polftica adepta de la teologfa de la Iiberaci6n) asf coma la pastoralliberal
propanista; en cambio, se fortalecieron las comunidades carismâticas (el exgober
nador panista pertenece a una de elias), las cuales sirven también para contrarrestar
la creciente influencia de las sectas protestantes.
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adaptaci6n dei PRI al sistema liberal democratico. Pero el PAN

se veria asi integrado al sistema de la reproducci6n dei poder
dei PRI, a la que contribuiria a través dei establecimiento de
una politica de consenso deseada por éste. De modo que las
concesiones ofrecidas al PAN por el PRI 29 deberian permitir, a
su tiempo, volver a legitimar al PRI; ademas, las desilusiones
-relativas a la ausencia de mejoria de las condiciones de vida
de la poblaci6n- que de seguro se expresaran electoralmente
tras las experiencias municipales 0 regionales dei gobierno
dei PAN, deberian haber contribuido a devolverle al PRI su
caracter de unico partido responsable politicamente, eficaz
econ6micamente, e indispensable para emprender cualquier
reforma politica. Pero ambos partidos enfrentan la misma
reprobaci6n por parte de sus respectivos electores, decepcio
nados en el nivel regional (por el PAN) Ynacional (por el PRI),

ante la incapacidad de los gobernantes para acabar con los
problemas estructurales que afectan la economia local mexi
cana;30 es 10 que permite comprender los malos resultados

29 Concesiones que han lIevado a la participaci6n de un ministro panista en el
gobierno actual, pero éstas se dan de ambas partes ya que el PAN aport6 su apoyo a
la poHtica econ6mica liberal dei precedente y dei actual presidentes de la republica.

30 Entre éstos, el problema de los créditos bancarios no recobrables de parte
de numerosos deudores privados y profesionales, que dia origen en 1993 al
movimiento el Barz6n (organizaci6n de pequenos productores rurales que no
pod{an reembolsar los préstamos contra{dos ante unos bancos privados); la reforma
dei artkulo 27 de la Constituci6n realizada en 1992, autorizando la cesi6n,Ia venta
o la hipoteca de los ejidos, le ha permitido al Estado desligarse dei sector agrkola,
el cual ya no recibe subsidios para satisfacer las clâusulas del Tratado de Libre
Comercio (vigente desde enero de 1994); esta reforma provoc6 una descapitaliza
ci6n dei mundo rural (el cual se ve confrontado ademâs con la competencia de los
productos agr!colas importados de Estados Unidos) y un nuevo impulso de éxodo
hacia las aglomeraciones; pol' si fuera poco, numerosos sectores de la micro,
pequena y mediana industrias locales (el texti~ la industria maderera, etc.) e induso
de la industria pesada (como la industria minera, pOl' ejemplo) se ven afectados pOl'
el ne debido a su falta de modernizaci6n y su consecuente pérdida de competitivi
dad. Si bien algunas actividades siguen siendo eficientes (la ganaderia, el cultivo de
nueces, la cerâmica, el cemento, el papel 0 la industria maquiladora, que utiliza
menos de 2% de productos mexicanos), no cambia el hecho de que entre 60 y 70%
de los empresarios, pertenece al sector de las microempresas locales, las cuales
proporcionan el mayor numero de empleos: la multiplicaci6n de las quiebras
registradas en este sector confirma que la industria local no se ha beneficiado con
el dinamismo de la industria maquiladora, debido principalmente a que los mi
croempresarios nunca contaron (pol' Calta de garant!as) con los créditos bancarios
que les hubieran permitido modernizarse. El ne convertin\ entonces las pequenas
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elctorales obtenidos por ambos partidos durante las eleccio
nes federales (presidencial, legislativas y senatoriales) de
agosto de 1994, ya que el candidato dei PRI a la presidencia
ni siquiera obtuvo la mitad de los votos validos, a pesar de
que los estados panistas (Chihuahua, Baja California, Guana
juato) votaran masivarnente a favor dei PRI. En Chihuahua,
como en otra parte (en Estados Unidos 0 en ciertos paises de
Europa dei este), se observa un fenomeno cada vez mas
rapido de debilitamiento dei poder conforme pasa el tiempo.
La lucha contra la corrupci6n, si bien ha permitido un sanea
miento todavia inconcluso de la vida publica, de ninguna
manera contribuy6 a mejorar la vida cotidiana. Al contrario,
al luchar contra los caciques sindicales, a los que se les
sustrajo una buena parte de los beneficios de su renta de co
rrupcion sin que se realizara una transferencia publica de
estos beneficios hacia el sector social, los gobernantes panis
tas provocaron una disminuci6n de las fuentes informales de
redistribucion directa, 10 que finalmente les petjudico elec
toralmente. Si bien el gobierno federal es el principal respon
sable dei empobrecimiento de la poblacion, no es sino el
grupo que se encuentra en el poder en el momento de las
elecciones (sus representantes y los privilegios de los que go
zan mientras imponen politicas de austeridad a su base
social), el que se ve reprobado en todos los casos, en cada
eleccion local 0 nacional, porque simboliza la incapacidad de
los poderes publicos, independientemente deI partido deI
que provienen, para redistribuir riquezas en el sentido de un
desarrollo mas igualitario. Esta responsabilidad colectiva deI
conjunto dei cuerpo politico reflejaria asi el divorcio crecien
te que se esta instaurando entre una clase politica y todos
aquellos (es decir la mayoria de los electores) que padecen las
consecuencias de decisiones politicas de austeridad no com-

empresas mâs competitivas (y mas flexibles) en maquiladol"M de la gl"an industtia,
mienttas que las demâs tendl"ân que quebl"M 0 I"eadaptane; pero 10 cierto es que
este pmceso pmVOCMa un fuerte incremento dei subempleo local.
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partidas.~l Para la mayoria de la poblaci6n que cuenta con
escasos recursos en el seno de estos paises, que salen dei
populismo pero que todavia estan inmersos en el clientelis
mo, y que se encuentra cada dia mas pobre debido a la
aplicaci6n de politicas liberales drasticas, la transici6n demo
cratica no se podra percibir en la vida cotidiana sin una
mtjoria de las condiciones de vida; de hecho, 10 unico que
cuenta es el resultado de la redistribuci6n, y poco importan
los medios (corrupci6n, subsidios, actividades subterraneas
ilegales, etc.) utilizados con este fin, ya que de todos modos
la "sabiduria popular" entiende muy bien que 10 que no se
redistribuye es acaparado en la cumbre de la jerarquia por
una "élite" que s610 piensa en saciar su sed de riqueza y
poder. La lucha contra la burocracia -emprendida por el
gobierno panista en Chihuahua, a través de la modernizaci6n
dei registro publico de propiedad y dei registro civil-, aun
que resulta indispensable porque contribuye a disminuir el
comercio de la transgresi6n de la ley, no parece suficiente
para satisfacer las necesidades basicas de la mayoria de la
poblaci6n. De modo que todo ello acab6 por desacreditar la
gestion municipal y regional panista, 10 que podria favorecer
-al 'PRI nacional; la alternancialocal habria entonces perrnitido
al PRI evitar una alternancia nacional, mas aun, cuando
ambos partidosdefienden ahora las mismas posiciones libe
ral-democraticas.

En esta 16gica de convergencia ideol6gica, el PRI contaba,
por cierto, con los recursos para realizar desde el centro una
redistribuci6n regional de las riquezas, la cual, a pesar de ser
insuficiente y selectiva, le habra permitido ganar las eleccio
nes presidenciales de agosto de 1994. Ése era el objetivo dei
Progama Nacional de Solidaridad (Pronasol) destinados a
reducir las desigualdades sociales gracias a la mejoria de las
infraestructuras, de los servicios y de las condiciones de vida;

~l Es 10 que pennile también inlerprew el cambio radical dei estado deJalisco
a favor dei PAN duranle las e1ecciones locales dei 12 de febrero de 1995 para el cargo
de gobernador. como una reprobaci6n al PRI a rafz de la devaluaci6n de diciem·
bre de 1994.
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seleccionados de manera centralizada y c1ientelista, adminis
trados en colaboraci6n con asociaciones locales (mas 0 me
nos independientes, pero asociadas en forma de una
participaci6n en el financiamiento, en la definici6n de las
necesidades y en la realizaci6n de los proyectos), estos pro
gramas han permitido recuperar los votos perdidos en los
estados que pasaron a manos de la oposici6n, e impedir una
deriva excesiva en el resta deI pais.52 Es en ese nive1 que el
PAN no puede competir con el PRI, porque este ultimo, bajo
apariencias de liberalismo social, ha convertido al Estado en
un Estado c1ientelista liberal; por un lado, se realizaban las
restructuraciones econ6micas adaptadas a una economfa de
mercado, y por el otro, se distribuian politicas sociales de
acuerdo al viejo método c1ientelista que consiste en adjudicar
los servicios coma un favor (a cambio de un voto 0 de una
retribuci6n) concedido por la presidencia, el partido 0 los
caciques (antiguos 0 nuevos) locales, y no como un derecho
para los ciudadanos de recibir deI Estado un servicio publi
co. En fin, tanto en el nivel ideol6gico coma en el de los
recursos de redistribuci6n, el PAN parece condenado a perder
su credibilidad, a menos de que la crisis econ6mica se agu
dice tanto que ya ni el PRI tenga los recursos financieros
suficientes para garantizar un minimo de redistribuci6n.

~2 A.d es como, por ejemplo, CiudadJuarez recibi6 un financiamiento equiva·
lente a la mitad de su presupuesto municipal con el fin de reducir sus déficits
acumulados en materia de urbanismo (!JO% de la superficie urbana carece de
drenaje y la falta de viviendas se estima en 50 000 unidades); cabe seiialar adenms
que el mismo sistema (llamado Procampo) ha funcionado en el campo donde dfas
antes de la elecci6n, los funcionarios de la Secretarfa de Agricultura y los caciques
locales distribufan subsidios supuestamente destinados al desarrollo rural (cons
trucci6n de escuelas, de carreteras e instalaciones de agua potable).





LA FEDERACION EN BRASIL:
IMPASSES y PERSPECTIVAS

RUl DE BRITIO ALVARES AFFONSO 1

El término "federacion" se refiere a la idea de "union", "pac
to", articulacion de las partes (estados) con el todo (nacion)
por medio del gobierno central 0 federal. Sin embargo, en
Brasil recientemente se ha asociado el "federalismo" con el
proceso de "descentralizacion" y con solo una parte de los
participantes en el pacto federativo: los estados y municipios.

Esta inversion conceptual tiene rafces historicas muy
definidas. En primer lugar, a diferencia de la constitucion de
la clasica federacion americana, donde las colonias, y poste
riormente los estados, se unieron para crear un estado fede
rai, en Brasil el gobierno central precedio a las esferas
subnacionales. Mas adelante, en la década de los sesenta y
setenta, el gobierno federal se identifico con la centralizacion
(fiscal y politica) y con el autoritarismo. No obstante, el
posterior proceso de redemocratizacion se dio a partir de los
estados y municipios, por los bordes dei sistema, y Bego mas
tarde al gobierno central. De esta forma, la lucha por la
redemocratizacion se confunde en parte con la lucha por
la descentralizacion fiscal y administrativa.

En el presente artfculo, pretendemos poner de manifies
to de qué forma esa "inversion conceptual" corresponde
actualmente a la crisis concreta dei pacto federativo. A conti
nuacion, buscamos rescatar la necesaria dimension asociati
va que presupone el federalismo.

1El autor agradece sus comentarloB a Ugia Beia. de Fundap-lESP.
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Para eIlo, es importante senalar que una "federacion" es,
antes que nada, una forma de organizacion territorial deI
poder, de articulacion deI poder central con los poderes
regional y local. Lo que llamamos "pacto federativo" consiste
en realidad en un conjunto de alianzas cornpIejas, en su
mayoria poco explicitas, fOIjadas en gran medida por medio
de fondos publicos.

Ciertamente, esos fondos son un eIemento decisivo para
cimentar cualquier federacion. Sin embargo, tienen un papeI
crucial en el casa de los paies con enormes heterogeneidades
estructurales, coma Brasil. En tales casos, la estructuracion
deI poder entre las esferas de gobierno -y la propia unidad
de la federaci6n- presupone una transferencia significati
va de recursos publicos entre regiones con capacidad econ6
mica desigual y grandes asimetrias sociales. El mercado se
muestra incapaz de fOIjar per se la alianza federativa.

Desde esa perspectiva, es importante considerar coma
fondos publicos pasibles de pactos federativos, no solo los
ingresos tributarios (propios y transferidos constitucional
mente 0 negociados), sino también otros recursos publicos,
coma los ingresos disponibles de la Union (dado que se
gastan principalmente en los estados y municipios), los gas
tos de las empresas estatales federales, los incentivos fiscales
regionales y los préstamos deI sistema financiero publico.

Sobre esa compleja trama de flujos de recursos publicos
se asientan las no menos cornpIejas relaciones de intercam
bio entre esferas deI gobierno y regiones. Entre otras, desta
can: el sistema de representaci6n politica de los estados, la
distribuci6n de responsabilidades entre Union, estados y
municipios y el ordenjuridico federativo de la nacion (consi
derando un mayor 0 menor grado de unicidad/diversidad
entre las unidades federativas).

Desde luego, los diferentes flujos de recursos publicos
tienen papeIes distintos en el sostenimiento deI equilibrio
federativo. Algunos, con un vasta capilaridad socioelectoral,
representan un eIemento fundamental para la formacion y re
produccion de bases partidarias locales; otros, con gran
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capacidad para movilizar las actividades econ6micas, son
fundamentales para atraer el apoyo empresarial en el nivel
regional y obtener financiamiento privado para obras publi
cas. Lo que nos parece importante recalcar es el papel crucial
que tienen esos flujos de recursos publicos para fOIjar el
"pacto federativo", sobre todo en una sociedad asentada en
desequilibrios regionales tan profundos.

LA CRISIS DE LA FEDERAO()N

La crisis de la federaci6n en Brasil no se relaciona principal
mente con las manifestaciones separatistas que surgieron
a principios de los mos noventa, que a pesar de ser poco
significativas tuvieron difusi6n en los medios de comunica
ci6n nacionales. La verdad, es que esta crisis tiene, al mismo
tiempo, contornos menos y mas preocupantes que esas
manifestaciones: menos preocupantes porque en el futuro
cercano no se divisa ninguna posibilidad concreta de frag
mentaci6n dei territorio nacional; mas preocupante porque
esta crisis se deriva de tendencias mas generales y estructu
raIes, enraizadas en el movimiento de la economia y la
sociedad brasilenas, asi coma en las significativas transfor
macione geopoliticas y tecnol6gicas intemacionales.

Entre los determinantes mas generales de la crisis federa
tiva, se destaca la globalizaci6n de la economia mundial. Esa
"mundializaci6n", a cargo de las empresas trasnacionales,
aunada a la "financiarizaci6n" de la economia, le resta capa
cidad regulatoria a los estados nacionales, 10 cual dificulta
-si no es que impide-la operaci6n de la politica monetaria,
cambiaria e incluso fiscal en los moldes establecidos a partir
de la Segunda Guerra Mundial.2 En este sentido, de diluci6n
de las fronteras econ6micas nacionales, 0 incluso coma ex
presi6n de esa diluci6n, se observa el surgimiento de regional

2A este respecto, véase Fiori (1949), Mello (1992), Coutinho (1992) y Hurtado
(1992).
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states, regiones de un pais (0 paises) que se articulan en
diferentes pIanos (prindpalmente en el econ6mico) al mar
gen de los estados nadonales.~

Un segundo factor condidonante es la prolongada crisis
econ6mica brasilena. Todavia no se han delineado claramen
te las repercusiones en la interdependenda de las diversas
regiones deI pais, en cuanto a mercados internos, que sur
gieron con la dinâmica econ6mica de los aiios ochenta y
noventa. No obstante, hay indidos de un aumento de la
importancia relativa de los mercados externos para todas las
regiones. Asimismo, se observa la permanenda de un nivel
extremadamente elevado de disparidades interregionales.
En otras palabras, dichas disparidades se reproducen en el
interior de cada una acompaiiando el desarrollo de nuevos
polos econ6micos (conforme a la antigua hip6tesis de la
CEPAL en los aiios dncuenta).4

La elevada heterogeneidad regional, agravada por la
crisis econ6mica, exigiria una mayor disponibilidad de recur
sos pûblicos para resanar las resquebrajadas alianzas federa
tivas. Sin embargo, coma se sabe, entre finales de los aiios
setenta y prindpios de los ochenta, se produce la ruptura deI
patr6n de finandamiento pûblico y una profunda y progre
siva crisis fiscal, 10 cual disminuy6 sobremanera la capaddad
de la Uni6n para articular las esferas subnadonales deI
gobierno y hacer pactos interregionales de poder.5

La persistenda de la crisis, aunada al colapso de la plani
ficad6n econ6mica nadonal (en todos los niveles), tiende a
fortalecer la opciones de integrad6n regional con el exterior,
en detrimento de las articulaciones nadonales, con el riesgo
de que se activen fuerzas centrifugas opuestas a las que
actuaron en la articulad6n deI espado nadonal de acumula
d6n.

~ Véase FOJ'tign AfJairs (1993).
4 Para una sfntesis de las principales evaluaciones recientes, véase Guimarâes

Neto (1993).
5 Se desarrolla un anâlisis de este proceso y su relaci6n con la crisis de

planificaci6n en Brasil en Affomo (1990).
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Ademas, la integracion a la economia intemacional, en
rapida y profunda transformacion, sin que haya una estrate
gia de coordinacion nacional, implica que se debe absorber
un patron de desarrollo caracterizado por un margen cre
dente de desempleo estructural, 10 cual agrava las disparida
des sociales.6

Reforzando las tendencias estructurales descritas, des
taca la incorporacion dei postulado de "descentralizacion"
como "pieza" dei ideario neoliberal, que vino a sumarse a los
canones de privatizacion, desreglamentacion y apertura ex
terna. Ciertamente, el neoliberalismo no constituye el Unico
origen dei proceso reciente de descentralizacion en todo el
mundo; empero, es innegable el caracter hegemonico de su
influencia.7

Hoy en dia, el estado brasileiio atraviesa una crisis de
grandes dimensiones. Se cuestiona su objetivo, su forma de
relacionarse con el sector privado, su control de la sociedad,
su patron de financiamento, y principalmente, su participa
cion en el desarrollo economico y en el rescate de la deuda
social. La crisis dei Estado se manifiesta de manera diferente
en los estados y municipios de distintas regiones, 10 que
acentua aun mas las enormes disparidades que las caracteri
zan. Asi pues, la crisis federativa al mismo tiempo que la
califica, va de la mano con la crisis dei Estado.

CARACTERtSTICAS AcruALES DE LA CRlSL'l FEDERAl1VA

Son tres las caracteristicas fundamentales dei conflicto fede
rativo: la horizontalidad de la disputa, su generalizacion y la
forma en que ha ocurrido el proceso de descentralizaci6n.

En relaci6n con el periodo 1977-1988, caracterizado por
la progresiva descentralizaci6n fiscal y polftica, el periodo
inaugurado por la nueva constitucion presenta profundas

6 Al respecto. véase Furtado (1992).
7 Cf. Furtado (1992, p. !lO) y Tavares (1992, pp. 46-47).
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diferencias. Mientras que en el primero, la disputa por los
recursos tributarios puso a los estados y municipios contra el
gobiemo federal, ahora, sin que esa dimensi6n haya desapa
recido,8 ganan importancia los conflictos entre estados y
entre municipios. La expresi6n mas elocuente de este fen6
meno es la guerra fiscal. Apremiados por la dificultad de
mantener la recaudaci6n tributaria como consecuencia de la
recesi6n, la inflaci6n y los fraudes, los gobiernos estatales se
lanzaron a una guerra de incentivos y beneficios fiscales por
medio deI ICMS para atraer industrias a sus regiones y fomen
tar la actividad econ6mica. La consecuencia inmediata de
esta guerra ha sido el desangramiento deI ICMS, principal
tributo nacional y base deI sostenimiento de la recaudaci6n
estatal.

La pérdida de capacidad reeaudatoria deI ICMS en virtud
de la guerra fiscal puede ilustrarse comparandolo con el IPI,

impuesto de competencia federal, con una base tributable
semejante. En los Ultimos aiios, en los periodos de crisis se
ha observado que el ICMS se retrae mas que el IPI Yen las fases
de recuperaci6n creee menos que el IPI 0 se mantiene a la baja
(véase la grâfica 1).

Como segunda consecuencia de la guerra fiscal, se ha
acentuado la pérdida de participaci6n relativa deI estado de
Sào Paulo en la recaudaci6n deI ICMS en el conjunto de
estados. Esta pérdida de posici6n relativa, cuya causa mas
estructural es la desconcentraci6n industrial observada des
de finales de los aiios setenta, se acentûa en la década de los
noventa (véase el cuadro 1).

Por Ultimo, el Confaz, uno de los principales instrumen
tos de regulaci6n federativa deI pais, ha visto comprometida
su actuaci6n, ya sea por las diversas formas que han encon
trado los estados para burlar su prohibici6n de concesiones
unilaterales de beneficios fiscales 0 por el uso indiscrimina-

8 En realidad, esa dimensi6n "vertical" dei conflicto federaôyo se ampUa con
lai frecuentes fricdonea entre eltados y municipiol de una misma regi6n.
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GIlAFICA 1
Brasil: indices de producci6n industrial (1981=100) E

Yde la recaudaci6n deI IPI y el leMS

(Flujos acumulados; die. 1990=100)

1980 1988
Municipios

11%

~.
. Eltados

27%

Unidad
62%

1993
Unidad Municipios

c---.ii...-"'26%
CUADRO 1

Brasil: Impuesto sobre circulaci6n de mercancias.
Participaci6n relativa

(porcentajes)
Regiones 1988 1993

Norte 2.5 3.7
Amazonas 1.1 1.4
Noreste 11.6 12.2
Bahia 4.5 4.7

Sudeste 63.3 60.6
Sao Paulo 43.4 38.7
RIO deJaneiro 9.5 10.1
Minas Gerais 9.1 10.0
Espirito Santo 1.4 1.9

Sur 17.0 16.8
Parana 5.9 5.3
Centro-Oeste 5.5 6.6
Goias1 2.2 2.7

Nota: 1 Para el aIio de 1993 se consider6 el estado de Tocantins.

Fuente: Confaz.
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do dei poder de veto de cada unidad federada coma moneda
de trueque.

La segunda caracteristica de la crisis federativa actual es
su generalizacion. Mientras que durante los afios ochenta el
conflicto federativo, tanto en su dimension vertical (relacion
entre la Union y los estados y municipios) coma en su
dimension horizontal (relacion entre los estados y munici
pios de diferentes regiones), se centro en la disputa por los
recursos tributarios, hoy alcanza otras dimensiones en el
ambito dei aparato estatal y de la representacion politica. En
el campo dei sector productivo estatal, proliferan las friccio
nes entre las controladoras federales y las concesionarias
estatales, entre las que destaca la que atafie al establecirnien
to de tarifas de las empresas eléctricas. Desde el punto de
vista prospectivo, los int.ereses en conflicto no son menores.
Los grandes proyectos estratégicos dei sistema de transporte
y sanearniento, asi coma las alternativas de privatizacion,
tienen repercusiones regionales y locales importantes y di
ferentes.9

En cuanto al sistema financiero publico, son conocidas
las discusiones en torno a las condiciones de existencia y
operacion de los bancos estatales y regionales. Recienternen
te, el Banco Central aumento las medidas de control sobre
esas instituciones reduciendo la autonomia de la que goza
ban para el financiarniento de sus gobiernos. En este rnismo
sentido, el gobierno federal restringio mas las condiciones
de circulacion de las deudas de los estados.

En términos mas generales, el debate sobre la necesaria
restructuracion de los bancos estatales presupone una vision
predeterminada 'dei grado de autonomia financiera que de
ben tener las esferas subnacionales de gobierno y dei alcance
de las funciones reguladoras dei gobierno federal; 0 sea, un
proyecto de federacion determinado.

En el piano politico, las meras manifestaciones académi
cas sobre la desproporcion de la representacion de los esta-

9 Para un anâlisis completo dei asunto. véase Prado (1994).
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dos en el Congreso Nacional dieron lugar a diferentes inicia
tivas de reforma.

En 1990, Orestes Quércia, entonces gobernador de Sâo
Paulo, interpuso una accion directa de inconstitucionalidad
relativa al parrafo 1!l dei articulo 45 de la Constitucion
federal, en el que se estipula un minimo de ocho y un
maximo de setenta diputados federales por estado. El gober
nador de Rio Grande do Sul, Alceu Collares, interpuso una
accion idéntica. En abril de 1991, el lider dei PSDB en la
câmara,josé Serra, presento una ordenjudicial al Supremo
Tribunal Federal solicitando un aumento de la repre
sentacion de Sâo Paulo de 60 a 70 diputados. Otra iniciativa
se debio al gobernador de Sâo Paulo, Luiz Antônio Felury
Filho, quien en enero de 1993 propuso la reduccion dei
nÛInero de diputados de 503 a 401, 10 que aumentaria la
representacion de Sâo Paulo de 60 a 80 diputados.

Por ultimo, en los pIanos cultural e ideologico, la explici
tacion dei separatismo coma alternativa a la crisis federativa
ha dejado de considerarse un tabu y ha asumido variadas
manifestaciones.

La tercera caracteristica dei conflicto federativo es con
secuencia dei proceso de descentralizacion en curso. Es un
hecho conocido que la Constitucion de 1988 promovio una
distribucion significativa de recursos fiscales a los estados y,
sobre todo, a los municipios. En realidad, este movimiento
de descentralizacion de los ingresos tributarios comienza
mucho antes de la Constitucion, ya que esta determinado por
la conjuncion de la crisis economica con la apertura politica
que vivio el pais a partir deI final de la década de los setenta.

La crisis tiene un doble efecto en el proceso de "descen
tralizacion tributaria". Por un lado, estimula ese proceso,
dado que contribuye a deshacer el pacto de poder sobre el
que se asentaba el régimen politico instaurado en 1964. Por
el otro, frena las tendencias descentralizadoras, puesto que
impone riesgos considerables para la implantacion de una
estrategia de "transicion desde arriba" 0 apertura graduaI
dei régimen militar, bajo el control de fuerzas en aquella
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época hegem6nicas. El avance de la apertura produjo una
contradicci6n entre la ampliaci6n dei espacio d« libertad
politica -y, por 10 tanto, de la importancia de las elecciones
coma forma de acceso y preservaci6n dei poder- y la de
pendencia financiera de los estados y municipios en relaci6n
con el gobierno central, la cual restringe/condiciona ese
nuevo espacio. Esta contradicci6n es 10 que alimenta en gran
medida el movimiento municipalista, que crece vigorosa
mente en el periodo, abarcando sectores de todo el espectro
partidario.1O Las enmiendas constitucionales num. 23 de 1983
y num. 79 de 1984, debidas, respectivamente, al senador
Passos Porto (PDS-CE) y al diputado Airton Sandoval (PMDB-SP),

forman parte de estos avances descentralizadores anteriores
a la Constituci6n de 1988.11

La Asamblea Nacional Constituyente consolid6 y ampli6
la participaci6n de las esferas su.bnacionales deI gobierno
en la repartici6n tributaria. Como se muestra en las grâficas
2 y 3, los principales beneficiarios de la descentralizaci6n
fiscal fueron los municipios, que aumentaron su participa
ci6n en los ingresos disponibles (consideradas las transferen
cias intergubernamentales) de 9% en 1980 a 16% en 1993: La
evoluci6n de los ingresos propia de los gobiernos municipa
les en el mismo periodo (de 3 a 5%) pone de manifiesto que
su mayor participaci6n en la reparto fiscal se debe principal
mente a las transferencias federales.

Los estados aumentaron su posici6n en el total de los
ingresos fiscales en los aiios ochenta: sus ingresos propios
pasaron de 22 a 26% y sus ingresos disponibles, de 22 a 27%
entre 1980 y 198~. La nueva constituci6n propici6 un aumen
to de los ingresos propios de los gobiernos estatales; sin

10 Affonso desarrolla un anâlisis detaUado al respecto.
Il La Enmienda Constitucional 23, dei IOde diciembre de 1983, ampliaba las

cuotas de los fondos de participaci6n de los estados y municipios, al beneficiar rnâs
a estos ultimos, aumentaba la base tributaria dei leMS y elevaba la repartici6n dei
IUCL, con las esferas subnacionales dei gobierno. La Erunienda Constitucional 27,
dei 28 de novimebre 1985, otorg6 rnâs beneficios a los municipios: aument61a cuota
dei l'PM, dividi6 el ITR con 10. municipios y cre6 ellPvAde competencia estatal, pero
compartido con las esferas locales.
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GIlAFICA 2
Ingresos disponibles por esfera de gobierno
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1980
Unidad MunicipiOl

~...•...... '.......•.•.... 9%.. Estados

~22%

1988
Municipios

11%

~
. EstadOl

.'••••.•.•...•.•.. ", 27%

Unidad
62%

1993
Unidad Municipios

~
'8%""'.' ••,',." .•••• i .• > 16%

Estados
26%

Fuente: Elaborada a partir de datas dei Decna,/IBGE e IBRE/FGV.

GIlAFICA 3
Ingresos propios por esfera de gobierno

1980

MunicipiOl
3%

Uaidad
68%

1988

MuaicipiOl EstadOl
3')& 26%

~--

1993

MunlcipiOl Estados
,% 27%

Fuente: Elaborada a partir de datas dei Decna,/IBGE e IBRE/FGV.
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embargo, alaumentar también sus transferencias obligato
rias a los municipios, redujo parte de los avances alcanzados
en los mos ochenta. En resumen, los municipios obtuvieron
sus ganancias fiscales bâsicamente con la Constitucion de
1988, mientras que los estados las lograron antes de esa
fecha. Por su parte, la Union perdio terreno en relacion con
las demâs esferas dei gobierno en todo el periodo que nos
ocupa: sus ingresos propios disminuyeron de 75% en 1980 a
68% en 1993 y sus ingresos disponibles, de 69% en 1980
a 58% en 1993.

Asimismo, se observa una descentralizacion interregio
nal de los ingresos disponibles, que aumentaron a tasas mâs
elevadas en las regiones menos desarrolladas dei pais. Entre
1988 y 1991, los ingresos tributarios disponibles de los esta
dos de la region norte aumentaron en promedio 18% al mo
y los de los estados dei noreste, 7%; en cambio, los de Sâo
Paulo, por ejemplo, solo aumentaron 5% al ano.

Se hizo comun, dentro de las criticas hechas a la Consti
tucion de 1988, que las obligaciones de los estados y munici
pios no hubieran aumentado de manera proporcional a sus
ingresos, cuyo aumento habia sido significativo.

No obstante, hay fuertes evidencias que contradicen esta
tesis. De hecho, coma consecuencia de la mayor capacidad
financiera de los gobiernos subnacionales, aumento signifi
cativamente su participacion en el total de egresos publicos
(véase la grâfica 4). Los estados y municipios responden hoy
por cerca de 80% de la inversion publica y 67% dei consumo
corriente (excluyendo, claro estâ, a las empresas estatales).

Por su lado, el gobierno federal concentra la responsabi
lidad de los gastos en la seguridad social (80.4% dei total) y
en el pago de los intereses de las deudas interna y externa
(81% dei total).

Aun computando todos los gastos corrientes y de capital
(incluyendo los intereses de la deuda publica y los beneficios
de la seguridad social, y exc1uyendo las amortizaciones de la
deuda), a los estados y municipios les corresponde casi la
mitad de los egresos totales deI sector publico (49%), con 10
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GRAFIcA4
Gasto publico por categoria y esfera de gobierno.

(Media 1990-1992)
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Formaci6n bruta de capital fijo

Estados
42%

Seguridad y asistencia social

Estados
16.4%

Unidad
80.4%

Fuente: FGV; IBGE; Fundap-IESP.

Consumo corriente

Unidad
32.9%

Intereses y recargos deuda

Eslados
15.3%

Unidad
81.0%

que a1canzan 0 incluso superan la participaci6n de los gobier
nos subnacionales de pafses mas desarrollados y con una
larga tradici6n de descentralizaci6n como Estados Unidos
y Alemania (50.5 y 45.7%, respectivamente) (véase la gra
fica 5).

Aunque la evaluaci6n deI gasto por funciones no sea facil
debido a la falta de estadfsticas, los indicadores ffsicos y
financieros disponibles muestran una elevaci6n importante
de la participaci6n de los estados y municipios en el gasto
social total y una disminuci6n de la participaci6n de la
Uni6n. Los estados y municipios responden hoy por cerca de



704 AN11GUAS y NUEVAS RELACIONES SOCIALES y POLtnCAS

GRAFICA5
Gasto publico total en paises seleccionados

Estados Unidos (199) Alemania (1989)

Estados
26.9%

Gob.fecl.
49.S%

MuDicipios
23.6%

Eslados
27%

MuDicipios
18.7%

Gob.fecl.
54.3%

Brasil (media, 1990-1992)

MuDicipios
17%

Gob.fecl.
SI%

Fuente: FMI-Govemment Finance Statistics Yearbook, 1992; mRE/FGv;
IBGE; Fundap-IESP.

44% de los gastos en salud y 69% de los gastos en educacion
(véase la grâfica 6).

Si bien la descentralizacion fiscal se apoyo fuertemente
en el aumento de las transferencias de la Union a estados y
municipios, cabe seftalar que esas transferencias no repre
sentan hoy, como en el pasado, una dependencia financiera
significativa en relacion con el gobierno federal, pues mas de
60% de esos recursos son "libres" y tiene escasa vinculacion
de aplicaciones.

En apoyo de la hipotesis de que, ademas de la descentra
lizacion de recursos fiscales en favor de estados y municipios,
habria habido una absorcion mayor de responsabilidades por
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GUFICA6
Brasil

Gastos sociales por funcion.
(Media 1989-1991)
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Fuenle: FGV, FloU, SfN-MF.

Estadas
45.2%
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23.8%
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31%

parte de estos niveles de gobierno, puede citarse la evolucion
posconstituyente de los indicadores fisicos de prestacion
de servicios tipicamente locales. Las evidencias en el caso de
educacion, salud y saneamiento corroboran la percepcion
de que las esferas subnacionales de gobierno comenzaron a
asumir mayores resposabilidades, aunque de manera no coor
dinada y diferente segun la region. Si le diéramos mayor
importancia a algunos bancos para la determinacion de la
tasa de intereses y condiciones de liquidez de la economia,
llegariamos a un cuadro de arreglo federativo razonablemen
te descentralizado, aunque aun no consolidado, en extremo
desorganizado y conflictivo.l%

12 Al respecto, véase Afibsi y Serra (1994).
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LA DESCENTRAUZACI6N y SU SIGNlFICADO

A pesar de que la bandera de descentralizacion continua
enarbolândose igual que hace algunos aiios, 10 cierto es que
desde finales de la década de los setenta hemos presenciado
la ampliacion de recursos y poderes en materia fiscal de las
esferas subnacionales del gobierno. Hoy es fundamental el
comportamiento de los estados y municipios para el éxito 0

el fracaso de cualquier politica macroeconomica, tanto por
su influencia en el gasto agregado como por el condiciona
miento de la liquidez de la economia.

En realidad, 10 que hoy esta en juego ya no es la disyunti
va entre descentralizacion y centralizacion, sino la definici6n
de cual descentralizacion y, sobre todo, para qué descentra
lizar. Se trata de coma organizar mas descentralizadamente
una federaci6n asentada en disparidades regionales tan pro
fundas, manteniendo su articulacion y su sinergia economi
ca, social y cultural, que es en ultima instancia su raz6n de
existir. 13 Si bien descentralizada, nuestra federacion aun no
posee un nuevo perfil y un modus operandi definidos, por 10
que persisten diversas lagunas y vacios en las fronteras de las
divisiones de competencias entre las tres esferas de gobierno.

La descentralizacion se volvio uno de los puntos centra
les en la agenda deI debate sobre la reforma del Estado.
Como panacea para los males de un estado burocratizado e
inoperante, 0 como bandera politica de liberales 0 de huér
fanos de la tradicion socialista, muchos comenzaron a consi
derar la descentralizacîon como un fin en si mismo.

Sin embargo, las relaciones entre la descentralizacion y el
desarrollo, y la democracia, estan lejos de ser univocas.
Recientemente, pasada la euforia inicial del redescrubrimien
to de las virtudes paradigmaticas de la descentralizacion, en
varios paises que han sufrido procesos descentralizantes encon
tramos analisis reticentes 0 que incluso descalifican las vir-

13 Hay quienes usan el argumento de descentralizad6n desorganizada para
proponer la mera y simple descentralizad6n de recursos y poderes en la Uni6n con
los moldes anteriores.
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tudes de estos procesos para superar el atraso socioeconomi
co y consolidar la democracia en el Tercer Mundo.14

Para algunos autores, la descentralizacion seria el instru
mento por excelencia para poner en marcha un proyecto de
desarrollo integral, especialmente en territorios extensos,
favoreciendo a las mayorfas sociales mediante la redistribu
cion espacial de recursos. Para otros, esta constituirfa, por el
contrario, el abandono de cualquier pretension de equilibrar
el desarrollo entre regiones y en el interior de éstas, que
dando elmercado a expensas de la asignacion de recursos.

En 10 que atafte a la relacion con la democracia, hay
quienes sustentan que la descentralizacion debe consistir
en un mecanismo de redistribucion deI poder polftico, 10
cual harfa al régimen permeable a las presiones y la partici
pacion de los sectores populares. Por su parte, la revision
critica entiende que tal proceso corresponde a una estrategia
de desplazamiento de la alternativa de participacion popular
al pIano local y microeconomico, mientras que las principa
les decisiones macropolfticas estarfan centralizadas con logi
ca trasnacional.

Lo que nos parece fundamental resaltar, en el casa de la
realidad brasilefIa actual, es la pérdida de capacidad regula
toria de la Union, en un momento delicado de transicion
economica, social y polftica dei pais. ~Como se ha dado esto?
En primer lugar, coma hemos visto, el aumento de la partici
pacion de los estados y municipios tanto en los ingresos
coma en los gastos agregados, aunado a la capacidad de
algunos estados de financiarse por medio de sus bancos,
dificulta la gestion macroeconomica dei gobierno federal en
los moldes de la tradicional centralizacion de instrumentos
de polftica economica.

En segundo lugar, a partir de la Constitucion de 1988, se
observa una importarIte elevacion de las vinculaciones de los
gastos de la Union, en franco contraste con la significativa
libertad de aplicacion de recursos de gobiernos subnaciona-

14 Una sfntesis de esas posiciones se encuentra en Botem (1992).
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les. 15 La situacion actual practicamente invierte las posicio
nes relativas de mediados de la década de los setenta, durante
la centralizacion federativa bajo el régimen militar, cuando
la mayor parte de los recursos de los estados y municipios
estaba sujeta a vinculaciones. Asimismo, como consecuencia
de la reduccion de sus ingresos y el aumento de las vincula
ciones, la Union se vio obligada a reducir el monto de sus
transferencias voluntarias, limitando su grado de arbitraje a
la asignacion de recursos.16

En tercer lugar, el proceso de privatizacion desencadena·
do a principios de los aÏ10s noventa afecta mas la capacidad
de articulacion de la Union que la de las estados y munici
pios, debido a la importancia significativamente mayor dei
sector productivo estatal para la gestion macroeconomica y
politica deI gobiernpo federal. l ?

El problema es que la pérdida de capacidad articuladora
de la Union y su no sustitucion por otras forma de regulacion
(mas federalizadas/descentralizadas) ocurren en un contex
to en el que la crisis economica y fiscal fomenta las disputas
estructurales entre las unidades federadas, acentuando la
operacion de fuerzas centrifugas disgregantes, tanto internas
como externas. En resumen, se trata de algo semejante a 10
que sucede en el pIano nacional. El avance de las reformas
liberalizantes -la apertura al exterior, la privatizaci6n y la
desreglamentacion- sin el avance concomitante de nuevas
formas de regulacion apunta hacia la insercion desestructu
radaidesestructurante deI pais en el nuevo escenario de la
economia mundial. 18

15 Véase en esta Unea, Serra (1994), pane 4 y Affonso (1992).
16 No se esta abogando aqul por esa forma de gesti6n genéricamente, sino que

s610 se llama la atenci6n hacia el hecho de que la desestructuraci6n de un patr6n
de regulaci6n federativa y la no sustituci6n por otro, tuvieron graves consecuen
cias en la gesti6n publica.

17 Véase Simonsen (1993). Aqul, una vez mas, se plantea el problema dei
desmantelamiento dei aparato y de la gesti6n dei Estado federal, sin que se produzca
una rearticulaci6n de la actividad de coordinaci6n y regulaà6n estatal, en toma de
nuevas funàones.

18 Conforme a Furtado (1992).
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El problema de la distribucion de competencias se refiere al
grado de centralizacion/descentralizacion de atribuciones y
recursos, y por 10 general abarca tres dimensiones:

las competencias 0 atribuciones de cada esfera de
gobierno en 10 que respecta a gasto-ejecucion de las
politicas publicas;
las bases propias de recaudacion de los diferentes
niveles de gobierno;
el monta y la forma de las transferencias interguber
nametales necesarias para el cumplimiento de las atri
buciones en cuanto al gasto"vis-à-vis" las bases propias
de recaudaci6n (que en algunos paises con grandes
disparidades regionales, implica transferencias entre
regiones).

A este respecto, debemos poner énfasis, en el anéÛsis de
distribucion de competencias, el gasto de cada esfera de go
bierno y el formato de transferencias entre ellas. Para ello,
no se puede partir de cualquier division ideal de responsabi
lidad basada en alguna logica apriorfstica, sino aprehender
el significado de esas cuestiones en un pais continental, con
enormes disparidades regionales, asf coma considerar el
papel que los fondos publicos desempenan en las alianzas
politicas.

En principio, es importante destacar que la heterogenei.
dad estructural deI pais dificulta la adopcion de cualquier
divisi6n estricta y permanente de competencias 0 responsa
bilidades. No obstante, la situacion actual, con diversas areas
caracterizadas por el vado 0 la superposicion de responsabi
lidades, es el resultado de una disputa por recursos 0 respon
sabilidades que extrapola esa determinacion mas general.

~Cual es la tesis usual? Se argumenta que la Constitucion
de 1988 descentralizo ingresos, mas no encargos, 10 que
agravo la crisis fiscal deI gobierno federal y, por ende, difi
culto la gestion macroecon6mica. El corolario implfcito es la
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necesidad de revisar la descentralizacion "excesiva" de los
ingresos en favor de estados y municipios.

Como hemos visto, esta vision no se sustenta. Hubo una
redistribucion tanto de los ingresos como de los egresos de
la Union en relacion con los gobiernos subnacionales. No
obstante, sucede que esa descentralizacion fue caotica, ya
que se caracterizo por la disputa deI control deI gasto publico
con capacidad de articulacion politico-electoraI.

En 10 que respecta a los ingresos, el gobierno federal
reacciono a la pérdida de recursos ocasionada por la Consti
tucion de 1988 de diversas maneras: utilizo cuanto pudo el
recurso a los floats en las transferencias a los estados y
municipios, aumento las cuotas de los tributos no sujetos a la
partida intergubernamental (lOF, contribuciones sociales),
puso mas obstaculos para la circulacion de las deudas de los
estados y exigio a los gobiernos estatales el pago de la deuda
externa contraida con el aval federaI.

En cuanto a la disputa por la distribucion de compe
tencias, observamos tres momentos distintos. AI final deI
gobierno de Sarney, hubo un tentativa de transferir respon
sabilidades a los estados y municipios, la cual se suspendio
por la convergencia de ciertos factores. Por una parte, secto
res dei ejecutivo federal se negaron a rehunciar a una forma
privilegiada de control politico (ademas de las resistencias
corporativas de los sectores que resultarian afectados); por la
otra, el Congreso tenia interés en mantener la distribucion
de recursos por menor, coma forma de establecer su base de
sustentacion politica; finalmente, los estados y municipios se
resistieron a comprometerse con empleos sin garantia de
constancia/continuidad de recursos y sujetos a negociacio
nes transitorias.

A principios de los aiios noventa, el agravamiento de la
crisis fiscal hizo que el gobierno federal iniciara un proceso
de transferencia deI patrimonio y personal deI area de salud
(red deI INAMPS) a los estados y municipios. Sin embargo,
mantuvo bajo su dominio el control de transferencias de
recursos (los criterios formales existentes no se respetan en
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la practica). Algunos analistas llaman a este periodo "des~en

tralizaci6n tuteIada".
En la situaci6n actual, la disputa se da en torno de dos

posiciones. Por un lado, el gobierno federal, esgrimiendo
coma argumento la pérdida de su capacidad coordinadora,
reivindica veladamente una recentralizaci6n de recursos; por
el otro, los estados y municipios exigen, ademas deI sosteni·
miento de la descentralizaci6n, transferencias automaticas y
con criterios predefinidos. La "horizontalizaci6n" deI con
flicto federativo es evidente en la posici6n de los gobiernos
municipales, al postular también estas transferencias auto
maticas para evitar que su transito por 10 estados reproduzca
la negociaci6n politica para la liberaci6n de los recursos.

Lo que esta en juego es la disputa por eI control deI gasto
publico. La antigua polarizaci6n de comienzos de los alios
ochenta entre la creciente autonomia polltica de los estados
y municipios y la dependencia financiera en relaci6n con eI
gobierno federal explicita, con el final de la redemocratiza
ci6n, su caracter mas estructural. Un cambio mas profundo,
que transfiriera las actividades de prestaci6n de servicios
sociales y programas de asistencia a las esferas subnacionales
de gobierno, implicaria un cambio significativo en la forma
de ejercicio deI poder en el pais y en la manera en que se
fOljan las alianzas politicas regionales.

En 10 referente al formato de las transferencia intergu
bernamentales, una vez mas la heterogeneidad estructural
deI pais se interpone coma limitante para la adopci6n de
criterios generales y rigidos. Es esa heterogeneidad 10 que
justificaria el uso de transferencias discriminatorias, no
constitucionales 0 negociadas, capaces de acompafiar las dife
rentes necesidades sociales regionales. No obstante, las trans
ferencias negociadas han sido objeto de muchas criticas
debido al alto grado de arbitrio politico que conceden a la
esfera de gobierno que efectua la transferencia. De hecho,
son eIocuentes los datos relativos a esas transferencias en el
periodo reciente. En 1988, en el gobierno de Sarney, la
mayor parte de transferencias voluntarias (25%) se destina-
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ron a Maranhao y en 1991. en el gobierno de Collor. el prin
cipal beneficiado fue el estado de Alagoas (14% dei total).19

Las criticas a esta forma de transferencia ganan fuerza en
el centro deI proceso de descentralizacion delos aDos ochen
ta. generalizândose la reivindicacion de transferencias regu·
lares 0 constitucionales en todos los niveles (de la Union a los
estados y de éstos a los municipios). Esta propuesta. empero.
tropieza con la diversidad propia de Brasil. Para llevarla a
cabo integralmente. seria necesario establecer criterios de
prorrateo en los que se consideraran las diferentes regiones.
subregiones y sectores socioeconomicos relevantes. tal coma
se esta intentando en Colombia. por ejemplo.

Por ultimo. a titulo especulativo. vale la pena enunciar
algunas consideraciones respecto a la relaci6n entre la divi
sion de competencias. el formato de las transferencias y los
sistemas de representacion parlamentaria y de organizaci6n
partidaria.

En algunos paises. la representacion parlamentaria es
nacional. es decir. los diputados se eligen nacionalmente
mediante listas partidarias (como en Alemania). Asi pues. no
existe una conexion estricta entre su actuacion parlamentaria
y la obtenci6n de recursos/obras para una localidad esped
fica. Esa negociaci6n (legitima) queda a cargo de los poderes
ejecutivos y legislativos regionales y locales.2o

En Brasil. los congresistas se designan en elecciones
estatales con un fuerte tenor local. Este hecho. junto con la
inexistencia de partidos programâticos y nacionales (con
la posible salvedad deI PT). establece la necesidad de obtener
recursos publicos coma forma primordial de constitucion y
reproducci6n de las bases partidarias. Asi. el Congreso se
transforma en ~a "Câmara Nacional de Asambleistas". 10
que deja vado el espacio de articmacion nacional.21 En con
trapartida, la Uni6n necesita disponer de competencias y

19 Al respecro. véase Roarelli (1992).
20 Véase Sïmonsen (1993).
21 No se trata, obviamente. de limitar la expresi6n de los intereses locales, si

no de evaluar cuâl es el espacio y la forma mâs adecuados para su manifestaci6n.
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recursos libres (transferencias negociadas, dispendios de ad·
ministracion directa no vinculados y gastos de las empresas
estatales) a fin de forjar las alianzas nacionales y contrapo
nerse al peso politico de las regiones/estados.

CONSIDERACIONES FINALFS

El pactojederativo consiste, como bemos visto, en un intrinca
do sistema de.intercambios, la mayona de las veces implicito,
centrado en gran parte en los fondos publicos y responsable
de la unificacion de los intereses regionales y de la constitu
cion de un espacio nacional de poder. En los Ultimos afios,
ban actuado juerzas œntrifugas disgregantes, tanto dentro
coma fuera deI espacio nacional, que obstaculizan ese pac
to federativo y su recomposicion sobre nuevas bases. A
esta le llamamos "crisis deI federalismo" 0 "crisis de la
federaci6n", que es una dimension fundamental de la crisis
deI Estado. La referencia a la dimension especial se impane
sobre todo en un pais caracterizado por disparidades regio
nales tan grandes.

Esta crisis se manifiesta en varias dimensiones. Sin em
bargo, la crisis fiscal aparece coma un elemento central
debido al papel de los fondos publicos en la articulacion de
los intereses regionales. En cierta forma, los conflictos fede
rativos, as} coma otras disyuntivas de la crisis economica,
se postegaron por el uso de los fondos publicos, en proceso
de "fuga bacia el frente", que dia par resultado el creciente
debilitamiento financiero deI Estado. La crisis fiscal acenma
y explica los conflictos federativos latentes. No obstante, es
necesario considerar las otras dimensiones de la crisis de la
federacion en su conjunto. Una reforma de las relaciones
intergubernamentales tiene implicaciones significativas so
bre la divisi6n regional dei poder, la relacion de los poderes
locales con el poder central y la propia conformaci6n del
poder central. El becbo de pasar por alto estas interdepen
dencias y el tratamiento t6pico de la cuesti6n fiscal ban
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llevado a los entes federados (estados y municipios) a adoptar
posiciones maximalistas, 10 que impide cualquier reforma
estructual. En suma, la crisis fiscal acentua la crisis federativa
y ésta, a su vez, obstaculiza una reforma estructural del
Estado.

Para que podamos abrir el camino de desarrollo econ6
mico sustentado, rescatando la enorme deuda social en nues
tro pais, es crucial realizar una amplia reforma del Estado
que le permita enfrentar los desaffos presentados por las
profundas transformaciones deI cimbito internacional y por
la pesada herencia de nuestras disparidades. Esa reforma
pasara necesariamente por la definici6n de un nuevo pacto
federativo.
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