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INTRODUCCION 

Nuestro cont inente y nuestros p a í s e s se enfrentan actualmente 
a l a necesidad de impulsar e l cambio t ecno lóg ico , como 
r e q u i s i t o para mejorar la competit ividad internacional y la 
capacidad de crecimiento. No parece razonable suponer que se 
pueda crecer en e l futuro s i n aumentos p e r s i s t e n t e s de la 
productividad en e l uso de l o s recursos , l o que a su vez 
requiere un f l u j o permanente de innovaciones en e l proceso 
productivo. Creemos que es d i f í c i l encontrar quien cuest ione 
e s t a af irmación. Pero e l problema r e s i d e en l o s cursos de 
acción para i n i c i a r e l camino en l a d i recc ión deseada. 

Con l a s p o l í t i c a s y acciones del s e c t o r públ ico se pueden 
crear tanto condiciones para favorecer e l aumento de la 
productividad y de la innovación como para f renar las . El 
s e c t o r públ ico puede contr ibuir a l e s tab lec imiento de 
"condiciones ambientales" para e l empresario cjue l o inducen 
a buscar e l b e n e f i c i o mediante la exacerbación de la puja 
d i s t r i b u t i v a y e l logro de d iversos t i p o s de p r i v i l e g i o s o, 
por e l contrar io , puede favorecer l o s comportamientos que se 
centran en l a innovación y en e l aumento de la productividad 
como condición para obtener rentabi l idad a n ive l 
microeconómico. Este último comportamiento e s crea t ivo y 
conduce a un juego s o c i a l con resul tado p o s i t i v o ; aquél genera 
un crec imiento l en to o con tendencia a bloquearse. 

Creemos que en muchos de l o s pa í se s de nuestra Ame'rica Latina 
necesitamos e jecutar p o l í t i c a s que favorezcan l o s juegos 
s o c i a l e s c r e a t i v o s , l a s retroal imentaciones p o s i t i v a s que 
l l e v e n a l o s s i s temas s o c i a l e s hacia e s t a d i o s mas deseados. 

Hacia e l l o apunta nuestro trabajo . 

En l a primera secc ión analizamos l a s transformaciones que 
impulsaron e l crecimento de l a s indus tr ia s de a l t a tecnolog ía 
(lAT) en EEUU durante la post-guerra. Encontramos como factor 
de dinamización de e s t o s conjuntos c o n s t i t u i d o s por industr ias 
y s e r v i c i o s del t e r c i a r i o superior fuertemente 
in terre lac ionados un Proceso de Retroalimentación Pos i t iva 
(PRP) entre: 



des integrac ión de firmas 
innovación y aumento de la productividad! 

expansión del mercado y 
generación de economias externas y de aglomeración 
que impulsó l a expansión, como fendmeno de bola de 
n ieve . Este PRP no fué un proceso mecánico, 
automático? por e l contrar io fue e l resul tado de 
un juego s o c i a l impulsado por empresarios, 
i n t e l e c t u a l e s y obreros dinámicos, propensos al 
cambio y a la innovacióno 

En la segunda secc ión analizamos otra experiencia e x i t o s a , la 
de l a PYME de I t a l i a durante la post-guerra, con muchas 
c a r a c t e r i s t i c a s y origenes ciertamente d i s t i n t o s a l o s de l a s 
lAT de EEUU. Y nos encontramos con que a pesar de l a s muchas 
d i f e r e n c i a s entre l o s dos casos , t i enen un aspecto común: l o s 
dos impulsaron s imi lares PRP. Las PYME nos muestran además 
como partiendo de ac t iv idades c a s i ar tesana les y produciendo 
para un mercado relat ivamente pequeño mediante la instauración 
de un PRP pudieron adquirir a a l t o s n i v e l e s de productividad 
y competit ividad interna y externa tanto en ramas 
t r a d i c i o n a l e s como dinámicas» 

5. La última secc ión l a dedicamos a algunas r e f l e x i o n e s sobre 
problemas de p o l i t i c a , enfat izando l a s ventajas de impulsar 
desde e l s ec tor públ ico l a instauración de un PRP para la 
industr ia y e l Terc iar io Superior y l o s e f e c t o s sobre l a s 
e s t r a t e g i a s t e r r i t o r i a l e s . 

1 . - Interación de economias externas , de e s c a l a , de aglomeración, 
des integración de firmas y crecimiento de centros que albergan 
act iv idades con Alto n ive l Tecnológico (CAT) 

Durante la segunda post-guerra se produjeron profundos cambios 
t ecno lóg icos en l o s pa i se s desarrol lados (PD), l o que s i g n i f i c ó la 
aparición de nuevos bienes y ac t iv idades y transformaciones en l a s 
i n t e r r e l a c i o n e s i n d u s t r i a l e s , caracter izadas por la in teracc ión y 
retroal imentación entre economias externas , de esca la y de 
aglomenación y la subdiv is ión funcional y e spac ia l del trabajo 

1 . 1 - El cambio t ecno lóg ico y ^ desarro l lo de l o s nuevos centros 

En e s ta secc ión analizaremos con par t i cu lar i n t e r é s l a s 
transformaciones observadas en la Industria de Alta Tecnología 
(lAT) desarrol lada en EEUU en la segunda post-guerra. Las 



p r i n c i p a l e s c a r a c t e r i s t i c a s de su proceso de crecimiento y 
l o c a l i z a c i ó n fueron l a s s i g u i e n t e s (SCOTT y STORPER, 1987). 

Durante l o s años 50 ' , algunas de l a s t e c n o l o g i a s y productos 
de e s t e s ec tor fueron tan nuevas que muchas firmas tuvieron 
que producir sus propios insumos y equipos (por ejemplo en l a 
fabr icac ión de semiconductores o en la industr ia de s istemas 
de comunicación). 

Estas i n d u s t r i a s buscaron e v i t a r l a s l o c a l i z a c i o n e s en l a s 
regiones donde e x i s t i a una c l a s e trabajadora madura, 
organizada y p o l i t i z a d a . 

As i , aunque p r e e x i s t i a una industr ia e l e c t r ó n i c a en e l 
noroeste de EEUU que se benef ic iaba de c i e r t a s economias de 
aglomeración, muchas empresas comenzaron a r e l o c a l i z a r s e hacia e l 
sur y e l o e s t e , donde fuera pos ib l e reconstru ir nuevas re lac iones 
l abora l e s . Aún en e l nordeste , pareceria ser que l a mayor parte 
de l o s empresarios de l a s lAT fueron capaces de evadir l a mano de 
obra masculina t r a d i c i o n a l y de reconstru ir su fuerza de trabajo 
en base a dos segmentos: la mano de obra c a l i f i c a d a y la no 
c a l i f i c a d a , e s t a última preferentemente femenina y racialmente no 
norteamericana (fenómeno e l i m i l a r a l ocurrido en Europa). 

Asi , en algún momento de l a década de l o s 50 ' , apareció una 
"ventana", una p o s i b i l i d a d de nuevas l o c a l i z a c i o n e s a medida 
que l a lAT irrumpió en la escena. Estas nuevas act iv idades 
comenzaron a l o c a l i z a r s e en lugares como Santa Clara County, 
Orange County, Phoenix, l a región Denver-Boulder, Dal las-Fort 
Worth, e t c . Y algunas de e s t a s l o c a l i z a c i o n e s i n i c i a l e s 
condui eron luego a un proceso de crecimiento espacialmente 
concentrado v i a procesos de des integrac ión v e r t i c a l y 
h o r i z o n t a l . e s p e c i a l i z a c i ó n . d i v e r s i f i c a c i ó n y la 
e x t e r n a l i z a c i ó n de l a estructura de l a s transacc iones . 

Varios centros emergieron como imanes para d iversas c l a s e s de 
lAT.Y l o que en muchos casos pudo haber s ido una des ic ión 
locac iona l a r b i t r a r i a (dentro de un espacio mayor no 
arbitrariamente a leg ido como conveniente para l o c a l i z a c i o n e s 
a l t e r n a t i v a s ) , se transformó con e l transcurso del tiempo en 
un "auto confirmante" foco de d e s a r r o l l o . Auto confirmante 
porque su propio crecimiento l o s "confirmaba" como lugar de 
a tracc ión de o tras lAT. 

Debe observarse que no todas l a s l o c a l i z a c i o n e s i n i c i a l e s de 
lAT se transformaron en un CAT (Motorola, por ejemplo, 
comenzó su fabr icac ión de semiconductores en Phoenix pero no 
se transformó en un centro de atracción de otros productores 
de semiconductores) . 

Los centros que formaron complejos i n d u s t r i a l e s crecieron en 
primera ins tanc ia por la creación de economias externas (como 



fenómeno organizacional no-espac ia l ) a través de l a d i v i s i ó n 
s o c i a l del trabajo; luego é s t a s fueron consol idadas y 
mul t ip l i cadas , expresándose como economias de aglomeración por 
la p r o l i f e r a c i ó n de i n t e r r e l a c i o n e s a l i n t e r i o r del complejo. 

A su vez , e l conjunto fue sustentado por l a s economías de 
urbanización que resultaron del aumento de la e f i c a c i a en la 
provis ión de in frases t ruc turas y en e l gobierno municipal, a medida 
que e l centro c r e c í a . Así , l o s cos tos de producción decrecieron 
sistemáticamente en e s t o s centros y l a "ventana" de p o s i b i l i d a d e s 
l o c a l i z a c i o n e s a l t e r n a t i v a s a que se h izó re ferenc ia , se consol idó 
en e l l o s , l o s que se c r i s t a l i z a r o n como CAT dominantes para e l 
nuevo conjunto i n d u s t r i a l . Los individuos que se l oca l i zaron en 
e s t o s centros estuvieron en pos i c iones óptimas para perc ib i r y 
tomar ventaja del conjunto de l a s complejidades organic ionales que 
cobijaban l a s nuevas t e c n o l o g í a s y l a s p o s i b i l i d a d e s comerciales 
e x i s t e n t e s en l o s CAT. Y e s t o a su turno favorec ió crecimientos 
ad ic iona les a través de l a innovación y nuevas ac t iv idades 
empresariales . Por e l l o fue y es frecuente que l o s avances 
t ecno lóg icos y organic ionales en l a industr ia se aglomeren 
geográficamente porque crean rondas de d i v i s i ó n del trabajo y 
aumentos de economías de e sca la a n i v e l del conjunto del complejo, 
donde cada ronda de crecimiento (hasta un c i e r t o punto) e s tá 
asociada con mejoras en la productividad media del conjunto (es to 
nos l l e v a a l a interpretac ión de A. YOUNG sobre l a economías de 
e sca la . 

A medida que algunos procesos maduraron, su producción se 
standarizó (a n i v e l del producto y su Técnica) . En e s t a s 
c ircunstanc ias l a s i n t e r r e l a c i o n e s con e l r e s t o del conjunto 
fueron menos determinantes de su l o c a l i z a c i ó n y fue pos ib le 
su desplazamiento hacia o tros centros , como fue e l caso de l a s 
operaciones de ensamblaje de semiconductores. En general , l o s 
procesos de producción que sufr ieron es ta transformación (que 
s i g n i f i c ó mayores cos tos de mano de obra y mas grande 
s u p e r f i c i e s para sus plantas) abandonaron l o s CAT y se 
desplazaron hacia otras reg iones . 

1 .2 - Div i s ión del trabajo , mercado e i n t e r r e l a c i o n e s entre empresas 

Las fuerzas más importantes que impulsaron en l a s décadas 
pasadas la formación de l o s nuevos centros de crecimiento basados 
en la t e c n o l o g í a s de punta, res iden en la d i v i s i ó n del trabajo en 
la producción, la p r o l i f e r a c i ó n de l a s transacc iones entre l o s 



es tab lec imientos y l a s d i f e r e n t e s economias de aglomeración que se 
generaron endóqenantemente en l a s formas l o c a l i z a d a s de desarro l l o . 

La r e l a c i ó n entre e l mercado y l a s economías de e sca la jugó 
un papel c e n t r a l . Cuando un nuevo producto e s introducido en un 
mercado, su producción se r e a l i z a mediante un c i e r t o número de 
tareas , que se e fectúan t a l vez simultáneamente en var ios lugares 
d i f e r e n t e s (como fue e l caso de l o s automóviles y l o s 
semiconductores en EEUU). 

A medida que e l mercado del nuevo producto aumenta se 
profundiza l a d i v i s i ó n t écn ica del trabajo . En o tras palabras, l o s 
procesos se fragmentan en tareas cada vez mas e s p e c i a l i z a d a s . A 
su vez , l a d i v i s i ó n t é c n i c a del trabajo puede ser acompañada por 
una d i v i s i ó n en f irmas, cada una espec ia l i zándose en l a producción 
de insumes intermedios determinados. 

El aumento del mercado permite a s í lograr economías de e sca la , 
que pueden manifes tarse de dos maneras: 

a) a n i v e l interno de l a empresa, o 

b) externamente, generando complejos de f irmas, l igados por 
transacc iones , algunas de l a s cua les operan a través del 
mercado y o tras mediante r e l a c i o n e s a l margen de é s t e . 

En e l primer caso se logran l a s economias se e sca la en l o s 
d i f e r e n t e s subprocesos pero é s t o s se hacen dentro de una misma 
firma, l a que permanece vert icalmente integrada. En e l segundo 
caso se produce l a des integración v e r t i c a l en d i f e r e n t e s empresas 
fuertemente in terre lac ionadas . 

La in tegrac ión v e r t i c a l de la firma se mantiene cuando a l a s 
economías de e s c a l a en l o s d iversos subprocesos (derivados de la 
d i v i s i ó n del trabajo que a su vez fue p o s i b l e por e l aumento del 
mercado) s e l e suman macro economías de e s c a l a de t i p o 
organizac ional , g e r e n c i a l , e t c . ; o aún s i é s t a s son negat ivas 
cuando son i n f e r i o r e s a l a s precedentes . Si fueran superiores 
impulsan l a des integrac ión v e r t i c a l . 

La extens ión del mercado permite o f a c i l i t a l a d i v i s i ó n del 
trabajo , l a r e a l i z a c i ó n de po tenc ia l e s economías de estíala y la 
des integrac ión de f irmas. Pero e x i s t e n s i t u a c i o n e s que apoyan o 
ayudan en e s t e s ent ido . Cabe mencionar: a) cuando e l producto que 
genera l a cadena de subprocesos hacia a trás t i e n e un mercado 
i n e s t a b l e o impredecible, l a des integración v e r t i c a l permite e v i t a r 
o reducir l a transmisión hacia a trás de la incertidumbre; b) una 
segunda s i t u a c i ó n que impulsa la des integrac ión es l a caracterizada 
por l a e x i s t e n c i a de un subproceso "i" (de una secuencia que 
conduce a l a producción de un determinado bien "j"; denotaremos 
a e s t e subproceso "Xij") que ex ige un muy espec ia l i zado 
conocimiento o management; c) cuando e l subproceso "Xij" para 



lograr economías de e sca la naces i ta producir para "xj" y para otro 
bien "XK" que también n e c e s i t a e l insumo "Xij"? f inalmente cuando 
d i f e r e n t e s subprocesos r e s i s t e n (por razones t é c n i c a s u otras) la 
integrac ión . Debe observarse que muchas veces e s t a s s i t u a c i o n e s 
se superponen y por tanto se potencian» De todas maneras, 
cualesquieran que sean l a s razones para l a des integrac ión de l o s 
subprocesos de trabajo , e l l a t i ende a crear mayores retornos v ía 
a l aprovechamiento de l a s economías de esca la y por l o tanto la 
reducción de l o s cos tos de producción mediante l a e s p e c i a l i z a c i o n 
crec i ente de l a s firmas (SCOTT y STORPER, 1987)o 

Estas i n t e r r e l a c i o n e s entre d i v i s i ó n del trabajo y mercado 
impulsaron en l o s CAT l a creación de complejos de firmas 
organizadas en ténninos de una c r e c i e n t e es tructura de 
transacciones in terp lantas . Transacciones que no solamente 
incluyen l a s que operan a través del mercado (y que a n i v e l dramas 
r e g i s t r a por ejemplo una matriz de insumo producto) s ino también 
a otras t a l e s como l o s intercambios de información e s t r a t é g i c a 
mediante contactos personales , la d i scus ión de contratos que 
implican coordinación de planes entre l a s firmas y otras 
negociaciones (YOUNG.1928). 

Muchas de e s t a s re lac iones o transacc iones (de todo t ipo) 
entre l a s firmas t i enen cos tos que dependen del espac io geográf ico 
y de su organización. Obviamente a medida que e s t o s cos tos 
aumentan por unidad de transacción, mayor es la tendencia de l a s 
firmas a aglomerarse geográficamente, para reduc i r lo s . SCOTT y 
STORPER señalan t r e s t i p o s de cos tos que son particularmente 
s e n s i t i v o s a la d i s tanc ia : a) l a s transacciones (T) que no están 
estandarizadas o s u j e t a s a un a l t o grado de incertidumbre y que 
requieran inves t igac iones in tens ivas y renegociac iones que 
s i g n i f i c a n que e l cos to t i p o de "T" debe ser repet ido 
continuamente; b) cuando l a s "T" entre l a s firmas son de pequeña 
esca la y no permiten generar descuentos por grandes volúmenes; c) 
cuando l a s "T" requieren continuos a j u s t e s y contactos personales 
o negociaciones no p r e v i s t a s . Todas e s t a s "T" s e n s i b l e s a la 
d i s tanc ia están posiblemente asociadas a grupos de firmas 
pertenec ientes a subsistemas generados por l o s procesos de 
des integración ( v e r t i c a l y horizontal ) del t i p o de l o s descr ip tos , 
por lo que e s t o s complejos de industr ias T - i n t e n s i v a s Sens ib le s a 
la Distancia (TiSD) t ienden a asoc iarse geográficamente. Es l óg i co 
que l o s complejos de l a s indus tr ias t iendan a asoc iarse 
geográficamente, pues e l l o l e s permite r e a l i z a r y potenciar l a s 
economías externas de e sca la . 

La d i v i s i ó n s o c i a l del trabajo y e l aprovechamiento de l a s 
economías de e sca la no e s tá l imitado a l a s nuevas industr ias 
(consecuencias de l a s nuevas t e c n o l o g í a s ) . En todos l o s s ec tores 
de producción l a d i v i s i ó n s o c i a l del trabajo e s t á suje ta a 
continuos cambios que recrean complejos i n d u s t r i a l e s aglomerados. 
Por ejemplo, e l abaratamiento de l a s te lecomunicaciones y l o s 



avances r e c i e n t e s en l a transmisión de información han f a c i l i t a d o 
l a interconexión entre d i f e r e n t e s productores. Algunas unidades 
de producción han s ido descentra l izadas como resul tado de e l l o , 
pero a l a vez han aparecido nuevas d i v i s i o n e s del trabajo y 
complejos "TiSD", como e s e l caso de l o s productores de s e r v i c i o s 
y bancos, que se han desintegrados vert ica lmente y s e han 
e s p e c i a l i z a d o . Las mejoras en e l transporte y l a s comunicaciones 
han a s i desconcentrado algunas ac t iv idades a l a vez que generan 
complejos aglomerados geográficamente. 

1 . 3 - El papel de l o s recursos humanos 

cuando un complejo "TiSD" se desarro l la en un área determinada 
e l l a degenera una inmigración de recursos humanos cuya formación 
y c a r a c t e r i s t i c a s t ienden a c o i n c i d i r con l o s p e r f i l e s demandados. 
En e l caso de l o s centros de a l t a t ecno log ía desarrol lados en EEUU 
e s t a inmigración fue de dos t i p o s : a) un e s t r a t o de c i e n t í f i c o s 
y t é c n i c o s altamente c a l i f i c a d o s y entrenados en inves t i gac ión y 
d e s a r r o l l o ; y b) un e s t r a t o de mano de obra barata, que trabaja en 
l a gran cantidad de ac t iv idades que no requieren c a l i f i c a c i ó n . La 
concentración de l o s recursos humanos que l a s firmas neces i taron 
generó economías de aglomeración para l o s d iversos agentes . Estas 
se deben fundamentalmente a l o s i g u i e n t e : 

a) En e l mercado de trabajo l o s empleados y l o s empleadores 
incurren en c o s t o s l o s que a medida que e l mercado se expande 
(y s e concentra espacialmente) se reducen. 

b) Para una dada ta sa de desempleo a medida que e l mercado de 
trabajo e s mayor (y por l o tanto más d i v e r s i f i c a d o ) e s mas 
f á c i l y menos cos toso para l o s empresarios encontrar l o s 
obreros, t é c n i c o s o c i e n t í f i c o s con l o s p e r f i l e s de f in idos 
que puedan n e c e s i t a r . En concecuencia l a s empresas 
l o c a l i z a d a s donde e x i s t e n mercados de trabajo grandes y 
d i v e r s i f i c a d o s pueden adoptar p o l í t i c a s de empleo más 
f l e x i b l e s , responder mejor a l a s f luc tuac iones económicas y 
aún adaptarse en mejores condiciones a s i t u a c i o n e s de 
incertidumbre. 

c) En cambio l a s f irmas l o c a l i z a d a s en pequeños mercados se 
s i e n t e n obl igadas a retener c i e r t o t i p o de trabajadores 
e s p e c i a l i z a d o s aunque no l o s neces i t en en e l momento, por la 
d i f i c u l t a d po tenc ia l de encontrarlos d i spon ib le s s i en un 
futuro l o s requ ir i e sen . 

8 



d) En cualquier comunidad de trabajadores l o s procesos de 
adecuación a l a s c a r a c t e r i s t i c a s , r itmos, e t c . del trabajo en 
la región donde se encuentran son f a c i l i t a d o s por la cultura 
l o c a l (en real idad hay in teracc ión entre ambas). La comunidad 
es e l depós i to de l a s prác t i cas y a c t i t u d e s s o c i a l e s que 
f a c i l i t a n l a s o c i a l i z a c i ó n de la mano de obra y proveen 
importantes seña les a l o s trabajadores sobre e spec ta t ivas 
r e a l i s t a s . La s o c i a l i z a c i ó n es impulsada donde se es tablecen 
i n s t i t u c i o n e s e s p e c i a l i z a d a s en educación y t r a i n i n g . Estas 
son importantes elementos endógenos del proceso l o c a l de 
reproducción. Donde e s t a s f a c i l i d a d e s son prov i s ta s o 
subsidiadas por e l estado s i g n i f i c a n una importante economia 
externa para l o s empresarios. 

Por e s t a s razones, donde e l mercado de trabajo e s 
d i v e r s i f i c a d o , cons t i tuye un f a c t o r fundamental para l a generación 
de economias de aglomeración en c i e r t a s c i rcunstanc ias o para 
determinados s e c t o r e s . Pero l a s c a r a c t e r í s t i c a s del "ambiente" que 
f a c i l i t a n l a s o c i a l i z a c i ó n de l a fuerza 

de trabajo a que hemos hecho re ferenc ia pueden transformarse en 
fac tores negat ivos , generando fuerzas para l a expuls ión de 
ac t iv idades . Una de e l l a s l o const i tuyen l a s costumbres l o c a l e s 
sobre re lac iones labora les (que son producto de l a h i s t o r i a del 
centro o región) l a s que pueden implicar, por ejemplo, r í g i d a s 
normas sobre r e a l i z a c i ó n de l o s trabajos , l o que d i f i c u l t a l a s 
innovaciones dentro de l a s firmas necesar ias par aumentar su 
productividad. Obviamente e s t o e s más importante en l a s ramas en 
l a s que e l cambio t ecno lóg ico e s fuer te y que requieren rápidas (y 
a veces imprevistas) reorganizaciones de l a s ac t iv idades . 

Así , algunos centros i n d u s t r i a l e s "maduros" pueden, como 
producto de su propia h i s t o r i a de crecimiento, transformarse en 
fuentes de considerables deseconomías de aglomeración y 
consecuentemente expulsar a l a s ac t iv idades innovadoras, negat ivas 
para l a s ac t iv idades innovadoras y generar fuerzas que impulsan la 
l o c a l i z a c i ó n hacia otras áreas . 

1 .4 - La innovación; su atracc ión por l o s centros; la importancia 
del mercado y del Terc iar io Superior. 

Por que e l producto nuevo, la innovación, se introduce 
generalmente en l o s P.D. y no en l a p e r i f e r i a ? 

Por qué e x i s t e n l o c a l i z a c i o n e s p r i v i l e g i a d a s de l a s 
innovaciones? 
Analizando uno de l o s lugares más p r i v i l e g i a d o s , Estados 
Unidos, AYDALOT observa l o s i g u i e n t e (AYDALOT, 1976): 



e l mercado americano se caracter iza por una demanda exigente 
correspondiente a funciones de consumo de l a s más modernas; 

no se observa una a l t a e l a s t i c i d a d prec io para l o s bienes 
nuevos; 

l o s s a l a r i o s son elevados y se imponen producciones 
mecanizadas; 
a pesar de l o s a l t o s s a l a r i o s l o s innovadores deben e s t a r 
próximos a su mercado, porque e l empresario debe conocer bien 
sus c l i e n t e s para hacer prev i s iones , tomar contacto d i r e c t o 
con e l l o s y adaptar e l producto a sus requerimientos; 

- l a s t é c n i c a s , cuando e l producto rec i én s a l e a l mercado, son 
cambiantes, por l o cual r e s u l t a d i f i c i l ca l cu lar una 
l o c a l i z a c i ó n óptima desde e l punto de v i s t a de l o s cos tos 
(porque varian l o s insumos). 

Por e l l o , un f a c t o r de l o c a l i z a c i ó n importante e s la roano de 
obra c a l i f i c a d a , que pueda adaptarse a l a s d iversas t é c n i c a s y a l 
mercado. 

Como l o reconoció VERNON (1979) l a h i p ó t e s i s de l c i c l o de l o s 
productos perdió va l idez e x p l i c a t i v a . Pero de l a r e v i s i ó n que hace 
e s t e autor de su h i p ó t e s i s , surgen algunas conclus iones que 
refuerzan y agregan matices ad ic iona le s a l a n á l i s i s precedente, en 
r e l a c i ó n a l o s f a c t o r e s que pueden e x p l i c a r l a tendencia a 
l o c a l i z a r l a innovación en e l pa í s donde se encuentra e l mercado 
p r i n c i p a l . E l l o s son l o s s i g u i e n t e s : 

a) l a importancia del mercado como fuente de est ímulo para la 
innovación, pues e s ta es una reacción ante l a amenaza de l o s 
competidores o ante l a constatac ión de que mediante e l l a se 
pueden obtener b e n e f i c i o s a d i c i o n a l e s ; 

b) l a ventaja de l a l o c a l i z a c i ó n de l a ac t iv idad innovadora 
próxima a l mercado p r i n c i p a l , pues a s í l o s c i e n t í f i c o s e 
ingen ieros pueden interactuar permanentemente con l a s 
demandantes de la innovación; 

c) l a s economías de aglomeración que se producen cuando l o s 
equipos de i n v e s t i g a c i ó n son l o c a l i z a d o s juntos en un 
determinado lugar; 

d) l a tendencia de l a s innovaciones a r e f l e j a r l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s de l o s mercados en l o s cua les operan l a s 
f irmas. Asi l a s firmas norteamericana desarrol laron 
innovaciones ahorradoras de trabajo; l a s del cont inente 
europeo fueron ahorradoras de c a p i t a l y mater ia les y l a s 
japonesas esencialmente conomizadoras de espacio; 
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e) la propensión de l a s f irmas a examinar con más intensidad su 
propio mercado, l o que aumenta l a s p o s i b i l i d a d e s de que sus 
primeras plantas de producción se l o c a l i c e n en l a proximidad 
de e l l o s ; 

f ) l a pr ior i zac ión por parte de l a s firmas de l a reducción de l o s 
co s to s de transporte desde y hacia e l consumidor, pues l o s 
co s to s de l o s insumos, como e s t o s son cambiantes durante l a s 
primeras f a s e s , son d i f i c i l e s de determinar y por lo tanto no 
se puede e s t a b l e c e r la l o c a l i z a c i ó n óptima respectyo a e l l o s ; 

g) la i n e l a s t i c i d a d de l a demanda en l a s primeras etapas de un 
producto nuevo, por l o cual a l productor puede ser 
relat ivamente i n d i f e r e n t e a condiciones de cos to . 

Reaparecen a s i nuevamente en escena l o s f a c t o r e s importantes 
de la innovación y e l crecimiento; 

a) e l mercado como inductor de la innovación, porque e s t a no se 
desarrol lará s i no e s demandada, s i no responde a una 
necesidad; 

b) la e x i s t e n c i a de un Terc iar io Superior de un c i e r t o tamaño, 
como para generar economias de aglomeración, y capaz de 
adaptarse rápidamente a l mercado e interactuar con é l . Si la 
innovación se produce en un espacio donde no es requerida, se 
implantará fuera de é l . Debe haber a s i una adecuación, una 
coherencia, entre e l nuevo producto (y la t é c n i c a que implica) 
y e l n ive l t é c n i c o medio del espacio s o c i a l donde se implanta. 

2 . - l o s recursos humanos. l a t ecno log ía , la d i v i s i ó n s o c i a l de 
trabajo , e l aprovechamiento de l a s economias externas . de 
e sca la y ^ aglomeración y l a s r e lac iones con e l mercado en 
industr ias medianas y pequeñas; la experiencia i t a l i a n a . 

Hemos analizado l a importancia de e s t o s f a c t o r e s como 
impulsores del crecimiento de centros e indus tr ias de a l t a 
t ecno log ía . Veamos ahora que ocurrió en re lac ión a otro t i p o de 
industr ias y áreas que son ciertamente d i f e r e n t e s de l o s CAT y de 
l o s lAT en muchos aspectos , pero que comparten una c a r a c t e r í s t i c a 
común; e l é x i t o , expresado en términos de crecimiento y 
productividad. 

Las PYME i t a l i a n a s no se in i c iaron como indus tr ia s de punta, 
e l n i v e l de desarro l lo de sus re spec t ivos pa í s e s era d i s t i n t o como 
a s i también e l tamaño de l a s empresas, pero s i n embargo se 
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observaron procesos de d i v i s i ó n del trabajo, de i n t e r r e l a c i ó n entre 
f irmas, de aglomeración t e r r i t o r i a l , de in teracc ión con e l mercado 
Y c a r a c t e r i s t i c a s y a c t i t u d e s de l o s recursos humanos (obreros, 
empresarios, t é c n i c o s , e t c . ) que t i enen c i e r t a s s i m i l i t u d e s con l o 
ocurrido en l a s lAT y l o s CAT. 

2 . 1 - La PYME Y. s i d e s a r r o l l o de áreas "Tradicionales" 

Desde l o s años 50 ' , I t a l i a experimentó un rápido proceso de 
d e s a r r o l l o , con cambios importantes en l a es tructura productiva y 
en l a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s , cuyos razgos más importantes son l o s 
s i g u i e n t e s : 

a) Modif icación rápida de la estructura productiva, en d irecc ión 
hacia la que carac ter i za a l o s pa í s e s desarro l lados ; 

b) Al tas t a s a s de crecimiento del producto y la productividad 
i n d u s t r i a l acompañadas con una mejora de l a productividad de 
todos l o s s e c t o r e s . La evolución de I t a l i a tuvo 
c a r a c t e r í s t i c a s s i m i l a r e s a l a de Japón y de Francia, en e l 
s ent ido de que e l crecimiento del producto se basó en e l de 
l a indus tr ia , pero a l a vez experimentó un incremento 
general izado de l a productividad en toda l a economía; 

c) Baja tasa de ac t iv idad de l a mano de obra (45%) y escasa 
p a r t i c i p a c i ó n de la mujer en la PEA, l o que s e r í a un indicador 
de l a presencia de ac t iv idades "sumergidas", no o f i c i a l e s ; 

d) Lento crecimiento de l a población urbana y una tendencia a la 
l o c a l i z a c i ó n de e s t a en ciudades pequeñas, por l o cual I t a l i a 
t i e n e muchos centros urbanos de pequeño tamaño (en 1981, e l 
27.1% de l a poblacion v i v í a en centros de 5000 a 20000 
h a b i t a n t e s ) ; 

e) Presencia c r e c i e n t e de l a s PYME, que mostraron gran dinamismo, 
part icularmente l a s que tenían entre 100-499 obreros, de 
manera t a l que l a s empresas grandes (500 empleados o más) 
perdieron p a r t i c i p a c i ó n en e l empleo, l a s ventas , e l producto 
y l a s exportaciones (ver cuadro s i g u i e n t e , elaborado en base 
a CEPAL, 1988) 

1 1 
Estructura 
del empleo 

1 
Ventas 

1 
PNB 

1 
Exporta-
c iones 

Año: 1950 1981 1973 1981 1973 1981 1975 1981 
1 

PYME 
GRANDES 

73 .8 
26.3 

80.2 
19.8 

73 .1 
26.9 

87.4 
12.6 

72.4 
27.0 

89.8 
11.2 

43.2 
56.8 

46.6 
53 .4 
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Las PYME no se l imitaron a l mercado interno, compitiendo 
vigorosamente en l o s mercados externos y aumentando 
s ign i f i ca t ivamente su productividad, (crec ió más su part i c ipac ión 
en e l producto que en e l empleo); 

g) l a s PYME y l a s micro-empresas (1-9 empleados) tuvieron un 
crecimiento mayor a l a media en l a s indus tr ias metalmécanicas 
y e l é c t r i c a s , a l a vez que s iguieron constituyendo l a 
estructura más difundida en l a s t r a d i c i o n a l e s ; 

h) La microempresa incrementó su par t i c ipac ión en l a s indus tr ias 
e lectromecánicas y de instrumentos de p r e c i s i ó n (en e s ta 
última l l e g ó al f i n a l de l o s 70' a un t e r c i o del t o t a l ) . Por 
e l contrar io en l a s t r a d i c i o n a l e s e l incremento fue menor a 
la media; 

i ) Durante e l desarro l lo de post-guerra l a s empresas pequeñas 
(10-99 empleados) aumentaron su importancia en l a mecánica y 
tuvieron a l f i n a l de l o s 70 (1981) la proporción más a l t a del 
empleo manufacturero (36%) . 

j ) En l a s empresas mediano-pequeñas y medianas se h izo ev idente , 
en l a década de l o s 7 0 ' , l a disminución de l a importancia de 
l a s indus tr ias t r a d i c i o n a l e s (con la excepción de la de l o s 
a l imentos ) ; 

k) La PYME incrementó su presencia en c a s i todos l o s s e c t o r e s , 
pero especialmente en l o s de invers ión , más que en l o s 
d i r i g i d o s a l consumo y por l o tanto hubo una reducción del 
tamaño t i p i c o de l a s indus tr ia s en I t a l i a . 

La PYME tendió a l o c a l i z a r s e en e l n o r / e s t e y centro de 
I t a l i a , en par t i cu lar en toda l a costa adr ia t i ca hacia e l sur. En 
la Lombardia se produjo e l crecimiento más difundido de l a PYME. 

En l a descr ipc ión del de sarro l l o de l a s PYME en I t a l i a , se 
habla con frecuencia de "Area Sistema" (A .S . ) . Esto e s un área en 
la cual se han desarrol lado var ias empresas de tamaño mediano y 
pequeño vinculadas entre s i y l igadas a una producción indus tr ia l 
a veces herencia de t rad ic iones anter iores . Estas áreas pueden 
e s p e c i a l i z a r s e en la producción de un s o l o producto o en una 
industr ia; l o s v inculos que l i gan a l a empresas pueden s e r de 
integración v é r t i c a l y / o de cooperación en áreas como l a s de 
técnolog ia y de comercia l ización o bien seguir un modelo de 
descentra l i zac ión productiva. 
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En e s t e últ imo caso, e x i s t e n muchos ejemplos de organización 
productiva rea l i zada por una empresa pequeña que descentra l i za la 
producción de l a comercia l izac ión. A veces e s t a s empresas l i d e r 
están integradas por un s o l o empresario. 

Además de e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s jugaron un papel preponderante 
en l a conso l idac ión de l a s A.S. l a es tructura s o c i a l y la 
t r a d i c i ó n . Pués donde se concentró la PYME e x i s t i a desde hacia 
tiempo una es tructura s o c i a l muy e s t a b l e , sustentada en una fuer te 
so l idar idad y una d i s t r i b u c i ó n bastante e q u i t a t i v a del ingreso y 
de l a propiedad. Habia una buena comunicación entre l o s d iversos 
ac tores s o c i a l e s y la r e l a c i ó n empresario-obrero nunca fué r íg ida , 
s ino que se carac ter i zó por la p o s i b i l i d a d de un intercambio de 
funciones . (CEPAL, 1988). 

Las PYME e x i t o s a s tendieron a aglomerarse geográficamente, de 
igual manera como l o h i c i e r o n l a s lAT. Pero hubo una d i f e r e n c i a : 
e s t a s ú l t imas tuvieron que buscar una "ventana", en áreas nuevas, 
; l a s PYME en cambio pudieron d e s a r r o l l a r s e en áreas 
" tradic iona les" . Hubo también s i m i l i t u d e s : en ambas experiencias 
se observan procesos de profundización de l a d i v i s i ó n del trabajo 
y aprovechamiento por tanto de l a s economías e e s c a l a ; desarro l lo 
del t e r c i a r i o superior ( i n s t i t u t o s de lyD, s e r v i c i o s de 
comerc ia l izac ión , e t c . ) ; generación de economías de aglomeración 
que consol idaron l a s CAT y l a s A.S. y adaptabil idad de la 
producción y l a innovación a l mercado. Todo e l l o impulsado por l o s 
recursos humanos (empresarios, inves t igadores , obreros, l í d e r e s 
s o c i a l e s ) propensos a l cambio, f l e x i b l e s , innovadores, d i spuestos 
a adaptarse a mercados compet i t ivos . 

La comparación de l a s dos exper ienc ias nos sugiere entónces 
que e l é x i t o de e l l a s s e debe más a e s t o s f a c t o r e s que acabamos de 
mencionar que a l simple desplazamiento geográ f i co . Veamos a 
continuación como e l l o s s e fueron retroalimentando durante la pos t -
guerra en e l caso de l a PYME. 

2 . 2 - D iv i s ión del trabajo^ mercado e in teracc iones entre l a s 
empresas 

El dinamismo de l a PYME fue acompañado por cambios internos 
y l a acentuación de c i e r t a s c a r a c t e r í s t i c a s . 

La d i f e r e n c i a que e x i s t í a a l comienzo de l o s 70* entre l a s 
PYME y l a s grandes empresas (GE) en términos de productos per-
capi ta se redujo notablemente. Tan es a s í que s i se compara e s t a s 
ú l t imas con l a s que emplean entre 200-499 l o s dos grupos tenían la 
misma productividad en 1983. En cuanto a la invers ión , e s t a crec ió 
a t a s a s muy a l t a s en l a PYME en comparación con l o que ocurrió en 
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l a s grandes empresas, de manera t a l que en 1980„ la invers ión per-
capi ta de l o s PYME de más de 100 obreros era s i m i l a r a l a de l a s 
grandes empresas y s o l o 8% menor para l o s que empleaban menos de 
100. En l o s años s i g u i e n t e s l a s grandes empresas rea l izaron 
importantes rees tructurac iones que implicaron un aumento de la 
invers ión per-capi ta y de su intensidad de c a p i t a l en re lac ión con 
l a s PYME. Es importante observar que últ imas han s ido más 
e f i c i e n t e s que l a s grandes en términos de la rentabi l idad de la 
invers ión (producto bruto-gastos en empleados / inversión) : en 1981 
es ta fue de 158 para l a s GE, de 234,0 para l a s PYME de entre 100-
499 empleados y de 260 para l a s que ocupaban entre 20-99. 

A l a vez que aumentaban su e f i c i e n c i a l a s PYME incrementaban 
su par t i c ipac ión en l o s mercados externos, de manera t a l que en 
1981 c a s i l a mitad (46.6%) de l a s exportaciones manufactureras 
i t a l i a n a s procedían de e l l a s . 

Las PYME exportadoras tenían e s ta c a r a c t e r í s t i c a s : en su 
mayoría no producían con l i c e n c i a s , e s dec ir que u t i l i z a b a n 
técno loqias propias , la propensión a l a exportación (re lac ión entre 
exportaciones y ventas t o t a l e s ) fué c r e c i e n t e durante l o s 70 ' , 
siendo del orden del 30% en 1980; la propensión a l a exportación 
era mayor en l a s industr ias mecánicas, metalúrgicas , del calzado, 
de prendas de v e s t i r y de l a madera y e l mueble? e l producto, l a 
cal idad y e l diseño, fueron l o s f a c t o r e s de competencia de l a s 
exportaciones; y no mantuvieron una estructura interna importante 
de s e r v i c i o s y promoción de exportaciones dentro de l a s empresas, 
l o que no s i g n i f i c ó , como veremos, un subdesarrol lo del t e r c i a r i o 
superior. 

Como logró l a PYME aumentar s i g n i f i c a t i v a m e n t e s sus 
exportaciones a pesar de e s t a última c a r a c t e r í s t i c a ? Esta 
capacidad exportadora se debió a l a agresividad de l a s empresas 
que, de manera dinámica, adecuaron l a o f e r t a a l a demanda a través 
de innovaciones de producto, supliendo a l mismo tiempo la f a l t a de 
una organización de comercia l ización y d i s t r ibuc ión con la 
experiencia del empresario, l a s re lac iones productivas con l a gran 
empresa y l a u t i l i z a c i ó n de s e r v i c i o s externos que, muchas veces , 
fueron l o s mismos que también servían a e s ta empresa. 
(CEPAL,1988,). 

El dinamismo de la PYME, sus c a r a c t e r í s t i c a s de e f i c i e n c i a y 
agresividad dan por t i e r r a con e l modelo "Fordista" imperante en 
l a s décadas de l o s 50' y 60", que l a consideraba más bién como un 
instrumento para conservar e l e q u i l i b r i o s o c i o economico, 
relat ivamente poco innovador y conservador. Para e s t e modelo, era 
la gran empresa, la verdaderamente dinámica, innovadora y 
e f i c i e n t e . De ahí l a s recomendaciones de p o l í t i c a frecuentes en la 
post-guerra, que propugnaban la creación de polos basados en 
grandes unidades de producción. 
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Se consideraba que una de l a s razones de l a e f i c i e n c i a de la 
GE se basaba en e l aprovechamiento de l a s economias de e s c a l a . 
Pero l a exper ienc ia de l a PYME i t a l i a n a muestra que en muchos casos 
e s t e e s c o l l o pudo sor tearse , básicamente de dos maneras; a) 
mediante l a e l e c c i ó n de t ecno log ia s de producto y de proceso donde 
no hay economias de e sca la s i g n i f i c a t i v a s , particularmente ahora 
que l a micro e l e c t r ó n i c a ha ampliado l a gama de e sca las 
d i s p o n i b l e s ; b) mediante l a e s p e c i a l i z a c i ó n de l a s empresas y la 
a soc iac ión , particularmente cuando l a s economias de e sca las 
in f luyen s i g n i f i c a t i v a m e n t e en algunas etapas de la producción y 
comerc ia l izac ión (como es e l caso de l o s i n s t i t u t o s de 
i n v e s t i g a c i ó n , s e r v i c i o s c a l i f i c a d o s a l a s empresas en informática, '' 
comercio in ternac iona l , e t c . ) -

Es d e c i r que mediante l a d i v i s i ó n s o c i a l del trabajo , y l a e l ecc ión c 
de l a s t e c n o l o g í a s adecuadas todo e l l o f a c i l i t a d o por l o s acuerdos 
entre empresas. se pudo trabajar s i n deseconomias de e s c a l a . Si 
a s í no hubiese ocurrido, la PYME s o l o habría tenido un desarro l lo 
" i n t e r s t i c i a l " y no habría estado presente en c a s i todas l a s ramas 
i n d u s t r i a l e s , sean t r a d i c i o n a l e s o tecnológicamente avanzadas. 

La d i v i s i ó n de l o s procesos productivos entre d i f e r e n t e s 
empresas s i n u t i l i z a r t ecno log ias i n f e r i o r e s requir ió , para 
continuar creciendo, e l desarro l lo de l a s ac t iv idades de s e r v i c i o s 
(administración, exportaciones , c r é d i t o s , e t c . ) en l a s áreas donde 
se l o c a l i z a r o n aqué l la s . Las modalidades de in teracc ión entre é s ta s 
y l a s indus tr ia s fueron variadas; r e l a c i o n e s fami l i are s ; de 
a f i l i a d o s en asoc iac iones empresariales; contratos entre empresas 
y a soc iac iones entre e l l a s . Al desarro l lar se l a s ac t iv idades de 
s e r v i c i o s que trabajaban para un conjunto i n d u s t r i a l ( e l que estaba 
geográficamente aglomerado) tuvieron un mercado suf ic ientemente 
amplio que l e s permit ió b e n e f i c i a r s e de economias de e sca la en la 
pres tac ión de l o s mismos. 

A su vez la penetración en l o s mercados fué la consecuencia 
de l a agres iv idad de e s t a s industr ias pero a l a vez e l r e q u i s i t o 
para segu ir crec iendo. 

2 . 3 - Los recursos humanos 

Ademas de l a d i v i s i ó n del trabajo se observó una u t i l i z a c i ó n 
"casi Optima" (CEPAL.1988) de la mano de obra, debido a la * 
f l e x i b i l i d a d con que la PYME la pudo asignar a l o s procesos 
product ivos . Esto permit ió a l a s indus tr ias a jus tar la demanda de 
mano de obra a l a s f luc tuac iones del mercado y aprovechar l a s 
capacidades de cada trabajador, l o que f a c i l i t a la evolución 
t ecno lóg ica de l a s indus tr ias (menores r e s i s t e n c i a s a l a s 
innovaciones de productos y procesos ) . Por e l contrar io , l a s 
exces ivas r i g i d e c e s en e l mercado de trabajo afectan la 
productividad y l a introducción de innovaciones, impulsando por lo 
tanto una perdida de competit ívidad de l a s industr ias y de l a s 
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áreas donde e s t a s se encuentran. Obsérvese l a s i m i l i t u d con l a s 
lAT, que se desplazaron de l a s áreas i n d u s t r i a l e s "maduras" y 
crearon CAT con a l t a e l a s t i c i d a d de a jus t e de l o s recursos humanos 
a l a s condiciones cambiantes. Las PYME, a l a vez que d iv id ian l o s 
procesos productivos y desarrol laban un sec tor de s e r v i c i o s del 
t e r c i a r i o superior ampliaban gradualmente sus mercados de venta en 
un proceso de mutua retroal imentación. Esta ampliación fué 
pos ib le fundamentalmente como consecuencia de l a f l e x i b i l i d a d 
tecno lóg ica , de productos y procesos , que l e s permit ió adaptarse 
a la demanda. F l e x i b i l i d a d de l a s empresas que fué f a c i l i t a d a por 
la f l e x i b i l i d a d en l a u t i l i z a c i ó n de l o s recursos humanos. 

Asi la d i v i s i ó n del trabajo , la adaptabil idad de empresas y 
hombres, e l desarro l lo del t e r c i a r i o superior y l a ampliación del 
mercado se retroalimentaron posit ivamente durante e l periodo de e 
crecimiento. Si s e observan l a s es tructuras i n d u s t r i a l e s estancadas 
parecería ser que e s t o s fac tores pueden generar también entre e l l o s 
una retroal imentación negat iva, que t iende a mantener un estado 
e s tac ionar io , caracter izado por es trechez del mercado, baja 
productividad y competit ividad, escasa propensión a innovar en l a s 
empresas, f u e r t e s r i g i d e c e s l abora le s , reducido crecimiento del 
producto y acentuación de l a puja d i s tr ibut iva» 

2 . 4 - La Innovación, e l Terc iar io Superior y S i Mercado 

Hacia la década de l o s 80 ' , l a PYME acentuaba l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s de una nueva etapa, cuyos rasgos dominantes eran 
la Innovación, e l desarro l lo de l o s s e r v i c i o s e s p e c i a l i z a d o s para 
la industr ia (I y D, comercia l izac ión, e t c . ) tanto dentro de l a s 
empresas como fuera de e l l a s mediante acuerdos, y l a consol idación 
de una c l a s e empresarial á g i l y capacitada profesionalmente. 

La PYME pasó durante l o s 70' de un desarro l l o extens ivo 
(basado en una o f e r t a e l á s t i c a de fuerza de trabajo) a uno 
intens ivo , más bien apoyado en l a innovación. Nuevas t ecno log ías 
de producción (microelectrónica, robot ica , e t c . ) , modif icaciones 
en la organización y en l a s e s t r a t e g i a s de l a s empresas, (con 
introducción de la informática, y mejora de l o s s is temas de 
información), la evolución de l empresario y l a tendencia a la 
asociación entre e l l o s particularmente en re lac ión a l o s s e r v i c i o s , 
son rasgos dominantes en la escena. 

En cuanto a l a s t ecno log ías v inculadas con la e l e c t r ó n i c a y 
la informática pueden d i s t i n g u i r s e dos f a s e s ; 

a) durante l o s 70 ' , etapa en la cual la PYME l a s u t i l i z ó 
fundamentalmente en re lac ión con l o s procesos productivos, 
esencialmente para aumentar la f l e x i b i l i d a d y adaptabil idad; 
y 
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b) desde f i n e s de l a década, cuando l a s empresas empezaron a 
s e n t i r l a necesidad de organizaciones más complejas para 
competir en mercados más d i f í c i l e s , u t i l i z a n d o la informática 
y l a automatización. Surgieron a s í nuevas asoc iac iones entre 
empresas, r e l a c i o n e s con l o s s e r v i c i o s c a l i f i c a d o s ( t e r c i a r i o 
superior) a l a vez que a n i v e l interno se impulsaba la 
r a c i o n a l i z a c i ó n . Durante e s t a nueva f a s e se desarrol laron 
además e s t r a t e g i a s i n d u s t r i a l e s c o l e c t i v a s . 

Un indicador del e s fuerzo orientado a l a rac iona l i zac ión y la 
modernización l o cons t i tuye e l hecho de que desde mediados de l o s 
70' y en l o s primeros años de l o s 80, c a s i e l 75% de l a invers ión '' 
fue dest inada a aquél la f i n a l i d a d ( e s t e dato se r e f i e r e a la 
t o t a l i d a d de l a indus tr ia , pero recuérdese que l a PYME absorvió e l 
mayor crecimiento de l a inversión) . Es in teresante además 
observar que, según una encuesta rea l izada en Milán, en 1983 
(CEPAL,1988,) s e observa que la mayor parte de l a invers ión t i e n e 
como o b j e t i v o e l aumento de l a productividad mediante la 
introducción de nuevas t e c n o l o g í a s y que además recae e l acento en 
l a s innovaciones de producto, porque l o s empresarios consideran a 
e s t a úl t imas como f a c t o r e s de compet i t iv idad. A su vez cabe 
des tacar , según datos para e l periodo 1980-85, que l a industr ia 
metalmecánica e s la que e f ec tuó mayores innovaciones de producto, 
l o que s i g n i f i c a que é s t a t en ía capacidad de d iseño . Dado e l papel 
de e s t o s b ienes en e l proceso productivo, e s t o favorec ió e l 
mejoramiento de l a e f i c i e n c i a de toda l a indus tr ia . 

La mecanización de la producción (s istemas de control 
numérico, robots) l e permitió a l a PYME acentuar una de sus 
venta jas , c o n s i s t e n t e s en la producción de s e r i e s relativamente 
pequeñas (pero s i n deseconomías de e sca la ) con des t ino a l o s 
segmentos en que se d iv ide l a demanda. La u t i l i z a c i ó n de l o s 
robots y máquinas de control numérico e x i g i ó una reestructuración 
de l a s organización, l o que cons t i tuyó l a segunda fase del 
d e s a r r o l l o de l a PYME a l a que ya se h izo re f erenc ia . 

Las indus tr ia s i t a l i a n a s ven e l futuro también impregnado y 
dominado por l a innovación. Según datos de 1986 (CEPAL,1988,), e l 
76% del t o t a l t e n í a programas de innovación; en e l caso de la GE 
e l 91.8% disponía de e s t e t i p o de programa pero l a s PYME no estaban 
a gran d i s t a n c i a de e l l a s ( l o s r e s p e c t i v o s porcentajes eran l o s 
s i g u i e n t e s : 88.7% para l a s que ocupaban entre 200 y 499 obreros; 
87.3% para l o s de entre 100 y 199; y 73.9% para l o s de 20-99 * 
obreros) . 

Se observó también hacia f i n a l e s de l o s 70' y p r i n c i p i o s de 
l o s 80' l a ace lerac ión en la creación de s e r v i c i o s internos de I 
y D, y de informática l o que se combinó con acuerdos o asoc iac iones 
para aprovechar s e r v i c i o s del t e r c i a r i o superior externos a l a s 
i n d u s t r i a s . La creación de l o s s e r v i c i o s internos no se hizo a 
expensas de l o s s e r v i c i o s externos . En e f e c t o , de la colaboración 
entre empresas en r e l a c i ó n a l a producción y comercial ización se 
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pasó a e n f a t i z a r l o s acuerdos r e f e r e n t e s a l a pres tac ión de 
s e r v i c i o s . "De l a des integrac ión productiva se pasó a formas de 
agregación, para l a producción de s e r v i c i o s de ca l idad comparables 
a la que puede o frecer la gran empresa, con e l f i n de u t i l i z a r l a s 
economias de e s c a l a . 

Por ejemplo, para un sistema de empresas que produce l o s 
componentes para un determinado producto e s mucho más conveniente 
colaborar en la r e a l i z a c i ó n del diseño del producto, e l control de 
cal idad, e t c . Como se ha v i s t o , son muchos l o s casos de empresas 
que mantienen s ó l o l a s f a s e s de proyecto y de comercial ización de 
un producto, descentral izando l a s demás del proceso productivo. 
En e s t e caso, e s necesar io l l e g a r a la colaboración entre l a s 
empresas involucradas para garant izar un n i v e l c u a l i t a t i v o parejo". 
(CEPAL.1988). 

Una inves t i gac ión real izada en 1981 sobre una muestra de 200 
empresas muestra que la colaboración entre e l l a s para d e f i n i r 
prec ios s o l o e s t á presente en e l 11.5% de l o s casos , mientras que 
la prioridad en l o s acuerdos l a t i enen la comercia l ización (15%) 
y la I y D (14.5%). Además de l o s acuerdos entre empresas otra 
foirma de colaboración son l o s consorc ios , particularmente para la 
promoción y comercia l ización de exportaciones , l o s que aumentarán 
fuertemente: de 16 en 1974 a 1125 en 1983 ( e s to s consorcios 
incluyen todo t i p o de empresas, PYME y mayores). 

La PYME, para competir y consol idarse n e c e s i t ó innovar, 
adaptándose al mercado, para l o cual arrastró e l crecimiento de l o s 
s e r v i c i o s c a l i f i c a d o s , t e j i e n d o una red de acuerdos e 
in t erre lac iones entre empresas i n d u s t r i a l e s y de s e r v i c i o s . 

3 . - Los P e r f i l e s e s e n c i a l e s de l o s dos Procesos. 

3 .1 - En cuanto a l a s industr ias y centros de a l t a tecnolocria; 

a) En l a post-guerra se desarrol laron nuevas industr ias que 
aportaron productos también nuevos. E l lo fué p o s i b l e por l a 
ap l i cac ión de t ecno log ia s no u t i l i z a d a s hasta e s t e período. 

Se acentuó una conversción de l a s re lac iones 
i n t e r i n d u s t r i a l e s ; 

b) Este proceso se retroal imentó posit ivamente en l a s sociedades 
donde e x i s t í a un mercado y un ambiente propic ios para l o s 
productos, t é c n i c a s y ac t iv idades que é l implicaba| 

c) En Estados Unidos, como consecuencia de la aglomeración de 
indus tr ias caracter izadas por su a l t o n i v e l t ecno lóg ico (lAT) 
fuera de l a s v i e j a s áreas urbanas maduras, crec ieron nuevos 
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centros urbanos de a l t a tecnolog ía (CAT). Operaron en e s t e 
proceso dos t i p o s de fuerzas; l a s de repuls ión de l a s v i e j a s 
reg iones desarro l ladas y l a s de atracción de l a s nuevas. 

c . l ) Las de repuls ión estuvieron vinculadas fundamentalmente con 
l a s deseconomías generadas por l a s costumbres y prác t i cas 
r e s u l t a n t e s de l propio proceso de desarro l l o de e s t a áreas, 
en p a r t i c u l a r en cuanto concierne a l mercado de trabajo; 

C.2) Las de atracc ión actuaron como fenómeno de bola de n ieve , pues 
l a s aglomeraciones i n i c i a l e s crearon l a s condiciones para 
l o c a l i z a c i o n e s ad i c iona le s de firmas , i n s t i t u c i o n e s y 
hombres. 

d) Una vez producida l a l o c a l i z a c i ó n de algunas lAT en l a s áreas 
nuevas, e s t a s s e const i tuyeron en CAT que fueron por s i mismas 
e l pr inc ipa l f a c t o r de atracc ión. E l lo fue a s i porque l o s CAT 
eran e l hogar más favorable para que l a s lAT desarrol laran un 
proceso de in teracc ión entre economías de e sca la , 
des integrac ión de plantas y firmas y economías externas 
conducentes a l aumento de l a e f i c i e n c i a de l conjunto de l a s 
partes in terre lac ionadas . Estas partes altamente 
in terre lac ionadas del subsistema "CAT", ( f irmas, trabajadores, 
c i e n t í f i c o s , i n s t i t u c i o n e s , e t c . ) neces i taron aglomerararse 
para poder concret izar l a s economías p o t e n c i a l e s y generar 
retroal imentaciones p o s i t i v a s entre e l l a s . Una vez lograda 

una concentración 
mínima en 

un CAT é s t e generó economías de aglomeración para l a s nuevas 
lAT. As í , l o que pudo ser una dec i s ión locac iona l arb i trar ia 
se transformó en un foco autoconfirmante de d e s a r r o l l o . 

e) El proceso de d i v i s i ó n s o c i a l del trabajo , des integrac ión de 
p lantas y firmas y general izac ión de economías de e sca la y 
externas fue acompañado por economías de urbanización que 
favorecieron l a reducción de l o s cos tos de l o s CAT a medida 
que e s t o s crec ían . El mismo proceso se retroal imentó con l a 
conso l idac ión de un clima favorable a l a innovación y de 
p r á c t i c a s labora les acordes con l o s requerimientos de l a s lAT. 

f ) Cuando algunos procesos t ecno lóg icos "maduraron', se h ic ieron 
más r u t i n a r i o s , requirieron más mano de obra no c a l i f i c a d a y 
se redujeron l a s i n t e r r e l a c i o n e s con l a s ac t iv idades 
l o c a l i z a d a s en l o s CAT, l a s economías de aglomeración en l o s 
CAT perdieron s i g n i f i c a c i ó n para e s t o s procesos y se 
desplazaron hacia otras áreas, con menores c o s t o s de mano de 
obra y de espac io . 

g) Las lAT t i enen a l menos l a s c a r a c t e r í s t i c a s s i g u i e n t e s : 

sus t é c n i c a s de producción no están standarizadas, son 
cambiantes; 
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requieren un a l t o insumo de mano de obra c a l i f i c a d a , 
t é c n i c o s y c i e n t í f i c o s ? 

no t i enen una e l a s t i c i d a d prec io de l a demanda 
s i g n i f i c a t i v a ? 

requieren un mercado recept ivo para sus productos 
(principalmente e l de l o s p a í s e s desarro l lados ) ; 

- es tán fuertemente interre lac ionadas entre s i y se apoyan 
mutuamente para retroal imentarse en un proceso de 
aprovechamiento de economía de e s c a l a , des integración 
v e r t i c a l y hor izontal y generación de economías externas 

' (a l a manera de A, YOUNG). 

h) Esta retroal imentación es e f i c a z cuando se aglomeran en un 
"hogar" adecuado^ de manera que aquel las economías se 
concret izan en economías de aglomeración, consolidando l o que 
llamamos "complejos in t ens ivos en transacc iones s e n s i b l e s a 
la d i s tanc ia" (TiSD) 

i ) Los "hogares", l o s CAT, t ienden a l o c a l i z a r s e en pa í s e s 
desarrol lados , pues neces i tan el "aitúDÍente" adecuado 
( cu l tura l , t é c n i c o , laboral) y la proximidad de un mercado 
ávido de innovaciones. 

j ) Cuando l a s ac t iv idades "maduran", se standarizan, e s más 
re levante e l cos to de l a mano de obra, no requieren tantos 
t é c n i c o s y c i e n t í f i c o s ni la proximidad a un mercado 
desarrol lado, se desplazan a otras áreas pues para e l l a s l o s 
CAT no s i g n i f i c a n economías de aglomeración. 

k) Para l a s lAT e l fac tor que determina la ventaja comparativa 
es e l c a p i t a l humano y no e l c a p i t a l f í s i c o . Para l o s CAT l a 
ventaja deriva de l a elevada productividad generada por l a 
aglomeración de agentes s o c i a l e s (empresarios, obreros, 
t é c n i c o s , c i é n t i f i c o s , administradores, d i r i g e n t e s p o l í t i c o s , 
i n t e l e c t u a l e s , e t c . ) innovadores y de l a s i n t e r r e l a c i o n e s y 
retroal imentaciones entre e l l o s . 

* 3.2 In cuanto a la PYME 

^̂  a) Las PYME t ienen orígenes ciertamente d i s t i n t o s a l o s de l a s 
lAT. Ni l a s ramas en que a l comienzo se e s p e c i a l i z ó ni l a s 
t é c n i c a s eran de punta; por l o contrar io , pertenecían a l a s 
llamadas "tradic ionales" . Y l o s re spec t ivos p a í s e s en l o s que 
unas y o tras se insertaron eran también d i s t i n t o s . 
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b) El medio en e l que crec ieron l a s PYME, I ta l i a^ s i bien t en ia 
un ingreso s i g n i f i c a t i v a m e n t e menor, a l de EEUU impulsó 
durante l a post-guerra un proceso general izado de crecimiento. 
Las PYME fueron dinamicas en un medio dinámico, con aumento 
de l a productividad en todos l o s s e c t o r e s . 

c) Las pequeñas y medianas indus tr ias adquirieron presencia 
c r e c i e n t e (en e l producto, e l empleo, l a i n v e r s i ó n ) , rebasaron 
e l mercado interno, transformándose en exportadores 
importantes y a pesar de haberse i n i c i a d o en sec tores 
"tradic ionales" (cuero, t e x t i l , e t c , ) irrumpieron 
vigorosamente en l a escena de l o s "dinámicos", siendo 
particularmente importante su papel en l o s de invers ión . 

d) A l a vez que crec ian l a s PYME aumentaban rápidamente su 
productividad, superando a l a gran empresa en cuanto a la 
e f i c i e n c i a en l a u t i l i z a c i ó n de l c a p i t a l . 

e) En l a s úl t imas etapas se fué acentuando e l papel de la 
innovación como instrumento para mantener la agres ividad de 
l a s PYME. Pareceria s e r que a medida que e s t a s se 
consolidaban, pasaban de l a s indus tr ias t r a d i c i o n a l e s a l a s 
dinámicas y del mercado interno a l externo, su "mayoria de 
edad" l e s e x i g i a la innovación. Asi parecen haberlo 
comprendido, según l a s encuestas rea l i zadas , l o s l i d e r e s de 
l a s PYME. Hacia l o s 80' se observa entonces e l desarro l lo de 
s e r v i c i o s c a l i f i c a d o s tanto internos de l a s empresas como 
fuera de e l l a s . 

f ) De igual manera que l a s lAT, l a s PYME acentuaron 
permanentemente un proceso de d i v i s i ó n de l trabajo , e l cual , 
combinando con l a e l e c c i ó n de t ecno log ía s adecuadas, permitió 
e l aprovechamiento de economias de e s c a l a . 

g) También, a l igual ^ e l a s lAT, tendieron a aglomerarse 
geográficamente y a interactuar entre e l l a s , tanto fuera del 
mercado como a t ravés de é l , consolidando complejos in tens ivos 
en transacc iones s e n s i b l e s a l a d i s t a n c i a (TiSD). Estas 
transacc iones incluyen tanto a l a s empresas i n d u s t r i a l e s como 
de s e r v i c i o s . 

h) Es d e c i r que l a s economías externas r e s u l t a n t e s del proceso 
de d i v i s i ó n de l trabajo y de l a generación de TiSD, se 
expresaban o se manifestaban bajo la forma de economías de 
aglomeración . Asi como l a s lAT crearon l o s CAT l a s PYME 
consol idaron l a s "Areas Sistema" (A .S . ) . Estas A.S. no 
requir ieron grandes ciudades para funcionar ef icazmente . Por 
e l contrar io , e l l a s se desarrol laron muchas veces abarcando 
v a r i o s centros pequeños y medianos, pero bien conectados por 
medios de transportes y comunicaciones a l a s redes nacionales 
y mundiales. Las PYME tuvieron e l doble mérito de sortear 
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eficazmente l a s economíasde esca la a n ive l de la producción 
y l a urbanización. 

i ) La f l e x i b i l i d a d , l a adaptabil idad y la creat iv idad de l o s 
recursos humanos jugaron, a l igual que con l a s lAT, un papel 
c ruc ia l en e l dinamismo de la PYME. Las PYME se 
caracter izaron, como l a s lAT, por haber impulsado un proceso 
de retroal imentación p o s i t i v a (PRP) entre d i v i s i ó n del 
trabajo , aprovechamiento de l a s economías de e sca la y 
aglomeración, innovación y ampliación de mercados. En esa 
retroal imentación p o s i t i v a jugaron un papel centra l l o s 
recursos humanos: mano de obra f l e x i b l e , adaptable a l a s 
nuevas t é c n i c a s ; empresarios capaces de p e r c i b i r l a s 
p o s i b i l i d a d e s de l mercado y la necesidad de innovar en 
organización, procesos y productos y d i spuestos a asoc iarse 
entre e l l o s y con l o s generadores de s e r v i c i o s c a l i f i c a d o s ; y 
un t e r c i a r i o superior que dió respuesta oportuna a l o s 
requerimientos de l a s indus tr ia s . 

La comparación de l a s dos exper iencias nos sugiere cpie la 
c lave del é x i t o c o n s i s t i ó en la puesta en marcha de un proceso de 
retroal imentación como e l descr ipto ,cuyos p e r f i l e s e s e n c i a l e s son: 

a) Los p r i n c i p a l e s elementos interre lac ionados de e s t o s 
subsistemas ( l a s lAT y l a s PYME) fueron 

empresas i n d u s t r i a l e s y de s e r v i c i o s del t e r c i a r i o superior 
innovadoras; 

empresarios capaces de captar l o s requerimientos del mercado, 
d i spues tos a in t erre lac ionarse con otras fimnas para innovar 
y mejorar l a penetración en l o s mercados más que para hacer 
acuerdos de prec io s ; 

mano de obra también favorable a l cambio, a la adaptación a 
l a s nuevas t é c n i c a s ; 

b) Estas empresas y hombres impulsaron un PRP, cuyos p r i n c i p a l e s 
componentes son: 

l a d i v i s i ó n s o c i a l del trabajo entre l a s f irmas, mediante la 
des integrac ión de l o s procesos, l o que a su vez permite 
aprovechar economias de e sca la (u t i l i zando l a técnica 
adecuada); 
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l a extens ión de l mercado, que es un r e q u i s i t o para que la 
des integrac ión de procesos y l a s econoaias de e s c a l a se 
profundicen y a l a vez la consecuencia de la agres iv idad de 
l a s empresas, e s d e c i r que es causa y e f e c t o de impulsos; 
l a i n t e n s i f i c a c i ó n de l a s in teracc iones entre l a s firmas y 
hombres, tanto directamente como a t ravés de l mercado, que 
genera economias externas a l o s que part i c ipan en e l l a s y a 
l a vez e s un requerimiento de la e f i c i e n t e d i v i s i ó n s o c i a l del 
trabaj o; 

c) La aglomeración t e r r i t o r i a l de l o s subsistemas, principalmente 
como consecuencia de la s e n s i b i l i d a d a l a d i s t a n c i a de l a s 
in t eracc iones , pués muchas de é s t a s pierden e f i c a c i a o exigen 
c o s t o s a d i c i o n a l e s cuando l o s miembros de l o s subsistemas se 
a l e jan entre s i . 

ie***ie*******************************ie****** 

Este PRP e s un fenómeno p a r t i c u l a r , l imitado a l a s dos 
exper ienc ias aqui analizadas? 

Otros casos sugieren que no estamos ante hechos a i s l a d o s : e l 
grupo de cooperat ivas desarrol ladas en l a región vasca, próximo 
a la v i e j a zona i n d u s t r i a l de Bilbao, o l o s "sunbelt" del s u r - e s t e 
de Ing la terra , del sur de Alemania y l o s de EEUU a s í l o a tes t iguan. 
Como observa STHOR ( 1 9 8 7 ) , l a f u e r t e in teracc ión , s i n e r g i a , entre 
firmas en una región, en l a cual e x i s t e n además i n s t i t u c i o n e s de 
capac i tac ión ,de enseñanza, de i n v e s t i g a c i ó n , f irmas consul toras en 
lyD, en d i recc ión y organización de empresas, en asesoramiento 
f inanc i ero , bancos, son determinantes c l a v e s para e l logro de a l t a s 
ta sas de innovación y desarro l l o . 

******************************************* 

4 . - Procesos de innovación tecno lóg ica y organización t e r r i t o r i a l ; 
El papel de l a s Areas Sistema; 

Las A.S. s e han desarrol lado en un escenar io caracter izado por 
l a c r i s i s de l "Fordismo" y const i tuyen una de l a s expresiones del 
nuevo orden en g e s t a c i ó n . 

Varias connotaciones t i e n e e s t a c r i s i s . Unas corresponden al 
orden que t i e n d e a desaparecer y otras a l que emerge. 
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Comencemos por l a s primeras, prestando p a r t i c u l a r atención a 
l a s transformaciones vinculadas con e l cambio t e c n o l ó g i c o . 

Muchos a n a l i s t a s de p a í s e s desarrol lados t ienden a considerar 
al shock pe tro lero de l año 1974 como determinante de l a reces ión 
de l o s centros (ver por ejemplo STOHR, 1987) ,pero e s t o no e s a s i 
pués e l i n i c i o de l a s tendencias r e c e s i v a s se observa desde f i n e s 
de la década de l 60. Esta in terpretac ión de l a pérdida de dinamismo 
puede inducir una conclus ión errónea: s i l a c r i s i s s e produjo 
porque subió e l prec io del pe tró l eo , a l bajar e s t e s e revert irán 
l a s tendencias . Durante l o s años 80 se redujó e l prec io del 
pe tró leo y e l de la mayoría de l a s materias primas que exportan l o s 
pa í se s subdesarrollados y s i n embargo l a c r i s i s continuó. Gracias 
a la baja de l o s prec ios de e s t a s l o s centros pudieron controlar 
la i n f l a c i ó n , pero no reso lv ieron l o s problemas de empleo y 
crecimiento (O'CONNELL, 1988). Las tendencias no se han revert ido 
justamente porque e l modelo e s tá en c r i s i s . E l la de f ine un 
escenario que debemos considerar expl íc i tamente para intentar 
de l inear l a s tendencias t e r r i t o r i a l e s a c t u a l e s . 

El modelo Fordista generó durante l a s primeras décadas de l a 
postguerra un Círculo Virtuoso Acumulativo (CVA) que impulsó una 
notable expansión en l o s centros y en l a p e r i f e r i a . 

El CVA se retroal imentó mediante aumentos continuos de 
productividad, l a expansión de l o s mercados, l a invers ión portadora 
de nuevas t é c n i c a s , (que fueron l a expresión de una o la c i e n t í f i c o -
tecno lóg ica dominante) y la d i spon ib i l idad de mano de obra barata 
para l o s centros . Durante e s t e etapa de apogeo e l producto 
indus tr ia l c rec ió a t a s a s muy elevadas y l o s aumentos de s a l a r i o s 
y de c o s t o s s o c i a l e s no fueron superiores a l o s de l a 
productividad, l o que permitió generar un excedente para f inanc iar 
la invers ión . Se consolidaron s e c t o r e s t í p i c o s de l a o la 
t ecno lóg ica imperante: l a maquinaria (e lectrodomést icos , 
automotores, b ienes de c a p i t a l - informática inc lu ida en é s t o s ) , 
en la que se mater ia l i za , toma cuerpo, la innovación; l o s 
s e r v i c i o s , que l a producen; la química, que también expresa l a s 
t é c n i c a s imperantes mediante l o s insumos y b ienes f i n a l e s que 
genera. 

Los s e c t o r e s más c a p i t a l i n t e n s i v o de l a economía fueron en 
su mayoría l o s que se desarrol laron en ondas t ecno lóg icas 
anter iores , t a l e s como pe tró leo y derivados, química, papel, 
productos s iderúrg icos , caucho y al imentos . 

En e s t e período adquiere re levancia la infoirmática en la 
transmisión de información y en la i n v e s t i g a c i ó n . Toman impulso 
nuevas fuentes de energía: e l pe t ró l eo , en reemplazo del carbón y 
la atómica. 

Predomina l a mas i f i cac ión , l a producción en grandes e sca las 
de máquinas, de productos químicos y de b ienes del hogar con 
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c a r a c t e r í s t i c a s s i m i l a r e s . Este fenómeno no es s ó l o económico. La 
sociedad avanza hacia l a uniformización, l a s grandes e s c a l a s y la 
t e r c i a r i z a c i ó n . 

América Latina se inser ta mediante l a s exportaciones 
primarias y l a s u b s t i t u c i ó n de importaciones. 

El modelo mundial y l a forma de inserc ión del cont inente se 
expresan en un modo dominante de ordenamiento t e r r i t o r i a l y de 
e s t r a t e g i a de "desarrol lo reg iona l ." Nuestras sociedades avanzan 
también hacia l a mas i f i cac ión y l a s grandes e s c a l a s en materia 
t e r r i t o r i a l : l a acelerada urbanización (en pocos y grandes centros 
) se combina con e l in tento de desarro l lar regiones p e r i f é r i c a s 
mediante l a i n s t a l a c i ó n de grandes p lantas i n d u s t r i a l e s , r e p l i c a s 
de l a s que se habian consolidado en l o s centros . En muchas 
d e c i s i o n e s de p o l í t i c a se observa un c i e r t o f e t i ch i smo por l a gran 
indus tr ia , l a creenc ia , a n ive l de l o s responsables de la toma de 
d e c i s i o n e s , de que l a s grandes p lantas generarían automáticamente 
e l d e s a r r o l l o nacional y reg ional , consecuencia t a l vez de una 
equivocada in terpre tac ión de la t e o r í a de l o s Polos de Desarrollo 
(LEGNA, 1977). 

Hacia f i n e s de l o s 60 comienza l a c r i s i s del fordismo. 

Dominan l a escena l a pérdida de dinamismo de l o s aumentos de 
productividad en e l pr inc ipa l centro en esos momentos, EEUU y e l 
crecimiento de l o s s a l a r i o s y de l o s gas tos s o c i a l e s a un ritmo 
superior a l de aque l la . Se r e v i e r t e ©1 CVA= 

Hacia f i n e s de l o s 70 America Latina empieza a s u f r i r con más 
fuerza l o s e f e c t o s de l a c r i s i s . La inserc ión mediante subs t i tuc ión 
de importaciones de baja productividad muestra cada vez más su 
sesgo importador l o que combinado con l o s problemas re ferentes a 
l a Deuda, la caída de l a demanda de l o s centros de exportaciones 
provenientes de América Latina y e l Proteccionismo acentúan l a s 
tendencias e s t r u c t u r a l e s a l d e s e q u i l i b r i o del balance de pagos. 

En l a década de l o s 80 se acentúan en e l Tercer Mundo l a s 
tendencias r e c e s i v a s , l o s problemas de balance de pagos y de 
desempleo. Los f l u j o s de recursos (movimientos f inanc ieros e 
invers iones d i rec tas ) p r i v i l e g i a n e l Norte. El Sur, sa lvo algunas 
excepciones , t i e n d e a marginarse ( la par t i c ipac ión de América 
Latina en e l comercio mundial fué del 5.7% en 1980 y del 4.2% en 
1986, e s dec i r que se redujo un 26%). 

Emergen también un nuevo patrón t ecno lóg i co y un nuevo 
ordenamiento t e r r i t o r i a l l o s que, de continuar l a s tendencias , 
acentuarán la marginación de nuestro cont inente . 

En l a nueva era tecno lóg ica dominan l a s t ecno log ías de la 
información ( e l e c t r ó n i c a , te lecomunicaciones , computación, 
b i o i n g e n i e r í a ) , t i ende a perder peso como fuente energét ica e l 
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petró leo y, sa lvo algunas excepciones , aumenta l a d i s tanc ia 
tecnológ ica entre l o s centros y l o s p a i s e s y reg iones de la 
p e r i f e r i a . 

Varias c a r a c t e r i s t i c a s nos interesan de e s t a nueva era 
tecnológ ica (BLUMENTHAL, 1988). 

La Microelectrónica favorece l a miniaturización y l a velocidad 
de l a s operaciones. En e s t a misma l inea de e f e c t o s l o s 
microprocesadores permiten desarro l l ar muchas funciones mediante 
un "chip". Esto p o s i b i l i t a l a baja de l o s co s to s en ac t iv idades 
t a l e s como av iac ión , e s tab lec imiento de s a t é l i t e s , B iotecnolog ias , 
desarro l lo de nuevos mater ia l e s , (cerámica, f i b r a de v i d r i o ) ; e l 
aumento de l a ve loc idad en l o s transportes y comunicaciones 
(contacto instantáneo en cuanto a e s t a s últimas) y la penetración 
de la robot izac ión y la automatización en un número cada vez mayor 
de ac t iv idades . 

La combinación de la Electrónica con la Biotecnología y la 
ap l icac ión de métodos de Ingenier ía e s tá produciendo cambios 
substanc ia les en l a Agricutura, Ganadería y Medicina. 

Un primer e f e c t o evidente de e s t a s transformaciones e s l a 
reducción de l a s ventajas comparativas de p a í s e s productores de 
materias primas, t a l e s como cobre, estaño, aluminio, h ierro , y de 
productos agr í co la s y ganaderos. En re lac ión a e s t o s últ imos la 
Biotecnología y l a Biogenét ica permiten desarro l lar e s p e c i e s más 
r e s i s t e n t e s y menos dependientes de condiciones c l i m á t i c a s y de 
c a r a c t e r i s t i c a s e s p e c í f i c a s de l o s sue lo s l o que también t i ende a 
des tru ir la ventaja comparativa de regiones p e r i f é r i c a s , pues e l 
recurso natural es menos determinante. 

En e l comercio internac ional cobran cada vez mas importancia 
la tecnolog ía y la habi l idad para u t i l i z a r l a como fac tores 
determinantes de l a competit ividad y la penetración en l o s 
mercados. 

En otros términos, e l f ac tor humano y su capacidad para 
generar t e c n o l o g í a s . para captar información y para a p l i c a r l a s a 
l o s procesos d e c i s i o n a l e s es e l determinante de l a penetración y 
l a dominación del Comercio Internacional . (UNIDO, 1988). Pierden 
importancia l o s d i f e r e n c i a l e s de mano de obra como fac tores de 
atracción de industr ias pues l a nueva t ecno log ía , con la automación 
y e l "just in time", reduce l a ventaja de l o s bajos s a l a r i o s . Esto 
no s i g n i f i c a que no se puedan desarro l lar "Zonas Francas" para 
ensamblaje de insumes: están t i enen su lugar en e l escenario 
actual , pero subs i s t en en la medida que e l s a l a r i o sea 
suf ic ientemente bajo como para compensar aquél las venta jas . Por 
ejemplo, en EEUU UNISYS puede ensamblar terminales de computación 
a un costo s imi lar al de Corea o Taiwan. Para empresas como UNISYS 
la l o c a l i z a c i ó n depende más del mercado y de consideraciones 
re ferentes a l o s c l i e n t e s , que de la proximidad de mater ia les y de 
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l a d i spon ib i l idad de mano de obra de bajo cos to (BLUMENTHAL, 
1988). 

La Información cons t i tuye cada vez más un f a c t o r e s t r a t é g i c o 
c lave de va lor y de poder.Las ac t iv idades más dinamicas y 
dominantes t ienden a tener también un a l t o contenido d© 
información, la que c i r c u l a en redes que trasc ienden l a s fronteras 
nacionales (BRESSAND, 1988). Los s e r v i c i o s ( f inanzas , comercio, 
t ecno log ia , e t c . ) t ienden a c o n s t i t u i r redes in ternac iona les que 
interactúan sinérgicamente superando l a s f ronteras nac ionales . 

En e s t e escenar io d iversas tendencias t i enen y tendrán 
re levancia sobre l a s p o s i b i l i d a d e s de d e s a r r o l l o y de ordenamiento 
t e r r i t o r i a l de nuestros p a i s e s . 

Destacamos l a s s i g u i e n t e s : 

a) l a Automatización y la Robotización; 

b) la reducción del espacio necesario para l a r e a l i z a c i ó n de 

c i e r t o s procesos i n d u s t r i a l e s ; 

c) l a producción de nuevos mater ia les ; 

d) l a producción de b ienes agropecuarios en l o s p a i s e s 
desarro l lados con t é c n i c a s que reducen l a dependencia de 

l a s dotaciones de recursos naturales ; 
e) la reducción de l a cantidad de insumos de materias primas y 

de pe tró l eo provenientes del Tercer Mundo, por unidad de 
ingreso generado en l o s centros; 

f ) La consol idac ión de redes mundiales de s e r v i c i o s y de 
generación y transmisión de información y de 

t e c n o l o g i a ; 

g) El afianzamiento de l a "economia de l a información". 

En e s t e contexto: 

a) Se reduce l a ventaja comparativa derivada de l a dotación de 
recursos naturales en regiones del Tercer Mundo productoras 
de b ienes agropecuarios y minerales; 

b) Es menos importante e l bajo cos to de l a mano de obra como 
f a c t o r de atracc ión de indus tr ias ; 

c) Muchas firmas t ienden a organizar su producción a n i v e l 
mundial,en ramas t a l e s como automotriz, bancos y f inanzas 

e t c . 
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d) Las fronteras nacionales t ienden a perder poder como marco 
para e s t a b l e c e r p o l í t i c a s propias? 

e) Se tornan d i f u s o s c i e r t o s conceptos t e ó r i c o s , como e l de 
ventaja comparativa (porqué un pa i s puede tener "ventaja 

comparativa" para la producción de seguros y otro para la de 
s e r v i c i o s de telecomunicaciones ?) 

f ) Nuevas fuerzas operan en re lac ión a l a d i v i s i ó n e spac ia l del 
trabajo , de l a s cuales una expresión son l a s A.S. 

Asi como en e l escenario d e s c r i t o aparece como un fac tor c lave 
de d e s a r r o l l o , de dominio y de penetración en l o s mercados la 
capacidad de l o s hombres y de l a s sociedades de generar, captar y 
u t i l i z a r ef icazmente tecnolog ía e información, en e l orden 
t e r r i t o r i a l l a s disparidades y l o s dinamismos están determinadas 
por c a r a c t e r í s t i c a s c u a l i t a t i v a s de l a s sociedades regionales» No 
es l a cantidad de fac tores y recursos l a causa pr inc ipa l de l a s 
desigualdades de todo t ipo gue ^ observan en ^ espac io . £se éí 
contrario son re levantes l a s d i f e r e n c i a s c u a l i t a t i v a s en fac tores 
t a l e s como: 

l a capacidad innovativa de l a sociedad reg iona l ; 

la es tructura c u a l i t a t i v a del empleo? 

la l o c a l i z a c i ó n en l a región de funciones empresariales de 
i n v e s t i g a c i ó n y desarro l lo y de toma de dec i s iones? 

l a f l e x i b i l i d a d i n s t i t u c i o n a l . 

Atendiendo a l a s d i f e r e n c i a s en e s t o s f a c t o r e s podemos 
d i s t i n g u i r en l o s pa í s e s desarrol lados var ios t i p o s de es tructuras 
urbanos- industr ia les y de s e r v i c i o s : 

Regiones del t i p o CAT (sunbelt , mountain b e l t , e t c . ) , 
altamente innovativas , desarrol ladas alrededor de complejos 
c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c o s ; 

Regiones del t i p o A.S . , también altamente innovat ivas , que en 
sus primeras etapas de crecimiento u t i l i z a r o n menos 
t e c n o l o g í a s generadas endógenamente que l a s precedentes y 
consol idaron en una segunda fase e l t e r c i a r i o superior (ver 
l o s c a p í t u l o s precedentes de e s t e t rabajo ) . 

Vie jas áreas i n d u s t r i a l e s (VAI), muchas veces originadas en 
l a primera revolución i n d u s t r i a l , basadas a l i n i c i o en la 
dotación de recursos minerales y en pocas ac t iv idades , 
i n d u s t r i a l e s , socialmente poco f l e x i b l e s , menos d i spuestas a l 
cambio y a la innovación que l a s precedentes . 
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Areas subdesarrol las de p a í s e s desarro l lados (ASPD) . Con poca 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n de bajo contenido t e c n o l ó g i c o , muchas veces 
concentrada en una s o l a rama, poco innovativa y que u t i l i z a 
t e c n o l o g í a exógena. 

En cont inentes subdesarrollados de l t i p o de America Latina 
encontramos, como p a i s a j e dominante, áreas menos innovativas que 
l o s CAT y l a s A .S . , mas bien próximas, por sus c a r a c t e r í s t i c a s , de 
l a s VAI y de l a s ASPD: 

"Viejas" áreas i n d u s t r i a l e s , desarrol ladas esencialmente como 
consecuencia de la subs t i tuc ión de importaciones para un 
mercado interno estrecho u t i l i z a n d o t e c n o l o g í a s "fordis tas" , 
l o que se tradujo en general izadas deseconomías de e sca la 
(VAIAL). 

Areas i n d u s t r i a l e s subdesarrol ladas (AISAL), con 
c a r a c t e r í s t i c a s s imi lares a l a s ASPD. 

Areas i n d u s t r i a l e s y de s e r v i c i o s innovadoras (AIAL) con 
c a r a c t e r í s t i c a s propias pero compartiendo con l o s CAT y l a s 
A.S. Su dinamismo t ecno log i co , en su mayoría en l a etapa de 
conso l idac ión y dependiendo de pocas f irmas. 

le**********-?}******************************* 

En e s t a s AIAL y en var ia s VAIAL encontramos l a p o s i b i l i d a d de 
impulsar PRP que permitan instrumentar un modo de desarro l lo v i a b l e 
en e l escenar io ac tua l , e s dec ir basado en sociedades y hombres 
capaces de generar, captar y u t i l i z a r de una manera socialmente 
e f i c a z l a t e c n o l o g í a y l a información. 

Por e l l o , e l últ imo cap í tu lo l o hemos dest inado a l o s aspectos 
r e f e r e n t e s a l a s p o l í t i c a s y e s t r a t e g i a s para consol idar e s t e t i p o 
de PRP. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

5. El d e s a r r o l l o de l a s A.S. y sus e f e c t o s t e r r i t o r i a l e s 

5 . 1 . Las p o l í t i c a s . 

Concentremos primero l a atención en l a interdependencia o 
retroal imentación entre: 

a) La des integrac ión de procesos (y aprovechamiento de economías 
de e s c a l a ) ; 

b) El tamaño y l a expansión del mercado; y 
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c) El cambio t ecno lóg ico . 

El segundo condiciona a l primero: s i e l mercado no se expande 
no se puede acentuar la d i v i s i ó n de l o s procesos . A su vez , la 
innovación es un r e q u i s i t o para lograr la penetración en l o s 
mercados. Los t r e s neces i tan i n t e r r e l a c i o n a r s e . 

En nuestros p a í s e s y regiones l o s mercados son e s trechos . Por 
ejemplo, en uno de l o s más desarrol lados de nuestro cont inente , 
Argentina, l a empresa indus tr ia l representat iva apenas alcanzaba 
en 1983 a l 10% de su tamaño equivalente internacional (KATZ,1983). 
D i f í c i lmente con s o l o l o s mercados internos se podrá impulsar e s t e 
t i p o de procesos . Deben buscarse entonces mercados externos a 
nuestras regiones y p a í s e s . Se requiere l o que Jorge KATZ señala 
para e l caso de Argentina: e l logro de nuevos p e r f i l e s de 
e s p e c i a l i z a c i ó n , apoyándose en ramas con ventajas comparativas 
dinámicas, buscando puntos de apoyo para un "despliegue expansivo 
del s ec tor manufacturero, basado en un aprovechamiento in tens ivo 
de c i e r t a s ventajas r e l a t i v a s " . 

Se t r a t a de una r e i n d u s t r i a l i z a c i ó n competi t iva, con 
aprendizaje t ecno lóg i co permanente. Esto requiere , entre o tras 
cosas , que l a s ac t iv idades de l a s "Areas Sistema" cuenten con 
c i e r t o s insumos a prec ios 
in ternac ionales ( s iderúrg icos , químicos, e t c . ) ; in fraes tructuras 
adecuadas, e f i c i e n t e s ; y or ientac iones y promociones c laras a l 
Terciar io Superior para apoyar a l a s ac t iv idades l í d e r e s , 
favoreciéndo además acuerdos entre empresas de l Estado, 
Universidades, i n s t i t u t o s de inves t igac ión y empresarios 
i n d u s t r i a l e s . 

Las p o l í t i c a s públ icas pueden también favorecer e l despl iegue 
de l o s Centros de Desarrol lo eliminando todas l a s trabas a la 
diseminación y mul t ip l i cac ión de economías externas e internas de 
l a s empresas. En e s t e sent ido conviene d i s t i n g u i r l a s que se 
expresan o se concretan bajo l a forma de economías de aglomeración 
de l a s que actúan s i n requerir concentración geográf i ca . 

En re lac ión a l a s primeras, l a s p o l í t i c a s deberían modificar 
c i e r t o s regímenes de "promoción" r e g i o n a l - i n d u s t r i a l que 
desincentivan l a s compras y ventas entre l a s empresas aglomeradas, 
est imular l o s "parques tecnológ icos" c o n s t i t u i d o s por act iv idades 
concentradas del t e r c i a r i o y proveer a l a s A.S. de in fraes tructuras 
(de transportes , comunicaciones, energía , e t c . ) e f i c i e n t e s . 

Las p o l í t i c a s públ icas deben prestar también atención a l a s 
economías que se producen como consecuencia de i n t e r r e l a c i o n e s 
entre firmas entre s í y con e l mercado s i n aglomeración geográf i ca . 
Particularmente son l a s acciones t end ientes a reducir l a f r i c c i ó n 
de la d i s t a n c i a , mediante mejoras en l o s s is temas de transportes , 
comunicaciones e información entre e l Centro y l a s firmas y 
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mercados que es tán fuera de é l ; l a prov is ión de s e r v i c i o s a l o s 
exportadores (es dec ir a l o s que venden fuera de l A.S. sea en e l 
p a i s o e l e x t e r i o r ) , t a l e s como ayuda en l a s negociac iones con 
empresas externas , e t c . ; y l a integración de i n s t i t u c i o n e s del 
t e r c i a r i o superior del r e s t o del pa i s con l a región. 

5 . 2 . Ref l ex iones f i n a l e s en torno a l a innovación, l a conformación 
de A.S. y sus p e r f i l e s de e s p e c i a l i z a c i ó n . 

Hemos comentado precedentemente l a s l i n e a s de p o l i t i c a para 
promover e l crecimiento de conjuntos i n d u s t r i a l e s y de s e r v i c i o s . 

Para que queremos hacer esto? Para e l de sarro l l o de l a s 
reg iones , como categor ia excluyente , o para e l de nuestros p a i s e s , 
con mas j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a , consolidando a l a vez nuestras 
i n c i p i e n t e s y muchas veces d é b i l e s democracias? 

Tenemos un Continente que no soluciona sus problemas de 
balanza de pagos; que ha perdido dinamismo en cuanto a l crecimiento 
de su ingreso per -cap i ta ; que además d i s t r ibuye inequitativamente 
e l f ru to de l a ac t iv idad económica, condenando a l a pobreza extrema 
a una a l t a proporción de su p o b l a c i ó n . . . La "problemática regional" 
carece de sent ido a nuestro j u i c i o s i no contribuye a la so luc ión 
de e s t o s d e s a f i o s . 

Es en e s t e contexto que creemos que e l impulso de PRP como l o s 
descr ip tos puede jugar un papel instrumental importante para 
ac t ivar l o s aumentos de productividad y l a innovación en var ias 
es tructuras i n d u s t r i a l e s de nuestro cont inente . Estos PRP podrian 
generar e f e c t o s de arras tre p o s i t i v o s sobre conjuntos más vas tos , 
particularmente en cuanto a l a innovación y l a productividad. De 
ninguna manera creemos que estamos ante un paradigma que resuelva 
todo. Si queremos o tros e f e c t o s , por ejemplo sobre l a d i s t r ibuc ión 
del ingreso y sobre l a pobreza extrema, e s t o requiere instrumentos 
y p o l i t i c a s a d i c i o n a l e s . 

Estos PRP s i g n i f i c a n un desarro l lo reg ional desequi l ibrado,en 
primer lugar porque se n e c e s i t a una c i e r t a concentración geográf ica 
minima. 

Pero e x i s t e n o tras causas, mas r e l e v a n t e s , de desequ i l ibr io , 
inherentes a l o s aspectos c u a l i t a t i v o s y a l o s contenidos 
c i e n t i f i c o - t e c n o l ó g i c o s de l a s ac t iv idades . 

Como observa AYDALOT, todo sistema económico se d e f i n e por la 
organización s o c i a l y económica que engendra.Esta se aprehende en 
d i f e r e n t e s n i v e l e s : e l de l a s t e c n o l o g í a s , e l de l a s d i s t r ibuc ión 
de l o s poderes, e l de l a s re lac iones de fuerza e t c . Las estructura 
e spac ia l aparece como una forma de e sas r e l a c i o n e s . Los d i s t i n t o s 
n i v e l e s t e c n o l ó g i c o s imperantes, de productividad, de ingreso y de 
poder se expresan en e l t e r r i t o r i o . Si hay re lac iones centro-
p e r i f e r i a , dominantes y dominados, desarrol lados y 
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subdesarrol lados, tecnológicamente avanzados unos y ratrazados 
o tros , todo e l l o s e r e f l e j a en e l espacio geográfico» 

Es en e s t e escenario en e l cual debemos evaluar e l 
s i g n i f i c a d o re levante del d e s e q u i l i b r i o que generan l a s A-S. o l o s 
CAT. 

E l l o s elevan e l n ive l t ecno lóg ico medio (y la 
productividad, e l ingreso, e l n i v e l cultural^ e l poder e t c . ) del 
espacio dende se insertan . 

E l l o s impulsan por tanto una d i f e r e n c i a c i ó n del espac io en 
d i f e r e n t e s n i v e l e s t ecno lóg icos (cada n i v e l s iendo d e f i n i d o por e l 
t i p o y magnitud de conocimiento integrado en l a s funciones de 
producción y consumo). 

Este desec[ui l ibrio es p o s i t i v o porque t i ende a e l evar e l 
n ive l t ecno lóg i co de la sociedad donde se inser tan l o s PRP.Es 
importante observar que s i n a l menos un d e s e q u i l i b r i o i n i c i a l no 
puede e x i s t i r e l PRP y por tanto l a s Areas Sistema. Este 
d e s e q u i l i b r i o i n i c i a l respecto a su entorno interno, e l p a i s , la 
región, contribuye a reducir l a d i s t a n c i a t ecno lóg ica respecto a 
l o s Centros. Contribuye a hacer v i a b l e un modo d i s t i n t o 4e 
inserc ión en l a economía mundial. que no se base en l a absorción 
de indus tr ia s con n i v e l e s t e cno lóg i cos y productividades 
relat ivamente bajos . l o s que aseguran la p e r s i s t e n c i a del 
subdesarrol lo . 

En s í n t e s i s l o s p r i n c i p a l e s e f e c t o s t e r r i t o r i a l e s que 
produciría e l desarro l lo de A.S.en nuestro cont inente ser ían l o s 
s i g u i e n t e s : 

Reduciría e l d e s e q u i l i b r i o , l a d i s t a n c i a t e c n o l ó g i c a , de sus 
áreas de i n f l u e n c i a respecto a l o s Centros; 
Produciría e f e c t o s de arras tre sobre su entorno, p o s i t i v o s y 
negat ivos . Los primeros se derivan del impulso ( c u a n t i t a t i v o 
y c u a l i t a t i v o ) a l a s ac t iv idades l i gadas , a g r í c o l a s , 
i n d u s t r i a l e s y de s e r v i c i o s . Los segundos se producen por 
l a s atracc ión de recursos humanos c r e a t i v o s , dinámicos, y de 
otros f a c t o r e s productivos provenientes de áreas s i n capacidad 
para r e t e n e r l o s . Este e f e c t o "negativo" es s i n embargo 
socialmente p o s i t i v o pues implica u t i l i z a r de manera mas 
productiva fac tores que permanecían parcialmente o c i o s o s . 
Crea l a s condiciones para un aumento permanente del ingreso 
y del s a l a r i o rea l medio del area donde se insertan y de su 
espac io de i n f l u e n c i a . 

Una e s t r a t e g i a de desarro l lo de A.S. implica l a creación o 
consol idación de Centros Regionales de Desarrol lo C i e n t í f i c o 
Tecnológico (CRDCT), l oca l i zados donde se encuentren l a s industr ias 
l í d e r e s de l o s PRP. Esta e s una condición necesaria» Sin e l l o s no 
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s e p o d r í a aumentar permanentemente e l nivel tecnológico diel hrea., 
l o que cons t i tuye l a esenc ia del PRP. 

Qué c a r a c t e r í s t i c a s deberían tener los CRDCT? 
Véanse l a s más s i g n i f i c a t i v a s : 

Deben e s t a r orientados hacia inves t igac iones c i e n t í f i c o -
t e c n o l ó g i c a s que resuelvan l o s problemas y aumenten la 
productividad de l a s ac t iv idades ac tua le s o po tenc ia l e s del 
área; 
Las funciones de dec i s ión de l a s i n s t i t u c i o n e s , privadas o 
públ i cas , deben l o c a l i z a r c e , en su mayoría, en l a región y 
e s t a r consubstanciadas con l o s i n t e r e s e s de e l l a . Esto no 
excluye que se l o c a l i c e n también ac t iv idades de inves t igac ión 
y d e s a r r o l l o c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c o per tenec ientes a "empresas 
mundiales", que dis tr ibuyen plantas y procesos productivos en 
todo e l g lobo. Pero s i e l cambio t ecno lóg i co de la región 
depende s ó l o de é s t a s , su desarro l l o no es tará endógenamente 
determinado, sus fuerzas s o c i a l e s c r e a t i v a s no part ic iparan 
en l a or ientac ión del cambio y en cualquier momento una 
d e c i s i ó n exógena podrá determinar e l subdesarrol lo de la 
región; 
Las i n s t i t u c i o n e s de inves t i gac ión deberían e s tar bién 
in terconec tas a l a red mundial de generación y transmisión de 
t e c n o l o g í a s , para u t i l i z a r rápida y ef icazmente todas l a s 
innovaciones en b e n e f i c i o de la región. Dado que cada CRDCT 
conl l eva c i e r t a e s p e c i a l i z a c i ó n , s e r í a altamente conveniente 
e l e s tab lec imiento de un sistema de transmisión de 
información entre l o s que se desarro l l en en América Latina, 
l o que permi t i r ía una u t i l i z a c i ó n más e f i c a z de l o s recursos 
humanos c a l i f i c a d o s . 

En e s t e s ent ido , l o s acuerdos entre i n s t i t u c i o n e s de l o s 
p a í s e s lat inoamericanos o con l a par t i c ipac ión de organismos 
reg iona les 

t a l e s como CEPAL, ILPES, SELA o supraregionales como PNUD 
pueden c o n s t i t u i r un instrumento e f i c a z . 

*ie**1c*******ic********ic***********ií^ 

En s í n t e s i s , propugnamos una e s t r a t e g i a que combine; 

Nuevos p e r f i l e s de e s p e c i a l i z a c i ó n apoyándose en ramas con 
venta jas comparativas dinámicas; 
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El impulso de Areas Sistema, para favorecer l o s PRP, la 
s i n e r g i a , entre l a s f irmas, l o s l i d e r e s s o c i a l e s y p o l í t i c o s , 
l o s empresarios, l o s c i e n t í f i c o s , l o s obreros; 

La creación de condiciones favorables para l a consol idación 
de Centros de Desarrol lo C i e n t í f i c o Tecnológico, 
particularmente en l a s A.S. para apoyar a l a s indus tr ia s . 
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