
 LA TEORIA DEL CAMBIO TECNOLOGICO Y LAS

 ECONOMIAS DEPENDIENTES *

 ALFREDO MONZA *

 1. Todo proceso de crecimiento consiste no en la mera expan-
 si6n cuantitativa de la escala a la cual el sistema econ6mico es ope-
 rado, sino fundamentalmente en una serie de cambios cualitativos
 que se reflejan, entre otros aspectos, en los metodos de producci6n
 en uso. En particular, se observa que la productividad y el grado de
 mecanizaci6n se modifican apreciablemente en ciertas direccio-
 nes especificas. El an'alisis de estos fen6menos ha sido objeto de
 una discusi6n detallada en la literatura econ6mica, aunque, lamen-
 tablemente, no puede afirmarse que el valor explicativo de las con-
 clusiones obtenidas en este campo haya sido proporcionado al in-
 teres despertado por el tema.

 Los cambios hist6ricos que se verifican en las parametros tec-
 nicos agregados tienen ciertos efectos inmediatos sobre un con-
 junto de variables cuya importancia no necesita ser exagerada.
 Un aumento de la productividad permitira, obviamente, alcanzar
 un mayor producto con un dado nivel de poblacion ocupada pero,
 al mismo tiempo, requerira un menor nivel de empleo para alcan-
 zar un producto dado. En consecuencia, el incremento en el tiempo
 de la productividad del sistema traera aparejado un debilitamien-

 * Los comentarios y sugerencias efectuados a una versi6n preliminar de
 este articulo por un miembro del Comite Editorial de Desarrollo Economnco,
 contribuyeron significativamente a mejorar el contenido y la presentacion del
 mismo. Obviamente, la responsabilidad por los errores, omisiones y ambigiieda-
 des que auin persistan recaen exclusivamente sobre el autor.

 ,t Profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad
 de Buenos Aires.

 1 "Productividad" y "grado de mecanizacion" se definen en este articulo de
 la manera habitual, a saber: producto (valor agregado) por hombre ocupado
 y valor capital por hombre ocupado, respectivamente. En general, estos para-
 metros tecnicos se consideran definidos a algun nivel de agregacion, es decir,
 solo incidentalmrente se tomara en cuenta el problema del cambio tecnologico a
 nivel de mercancias especificas.

This content downloaded from 160.36.178.25 on Sat, 04 Jun 2016 05:18:00 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 ALFREDO MONZA

 to secular en su capacidad de generar empleo. Por otro lado, un
 grado de mecanizaci6n creciente hara necesario un mayor nivel
 de acumulacion de capital para equipar una cantidad dada de fuer-
 za de trabajo. Finalmente, seguin sea el comportamiento relativo
 de la productividad y el grado de mecanizaci6n, los requerimientos
 de inversi6n asociados con un cierto crecimiento del producto total
 pueden modificarse sustancialmente. El analisis de las fuerzas que
 actuian detras del cambio tecnologico esta, por lo tanto, lejos de
 constituir un ejercicio de importancia secundaria. Por el contra-
 rio, el mismo aparece directamente implicado en un conjunto de
 problemas que nos atanien en forma inmediata. En realidad, mi
 interes por el tema surgi6 dentro de una investigacion mas am-
 plia relativa al estancamiento econ6mico argentino durante el pe-
 riodo de industrializacion. La interpretaci6n correcta de la mayor
 parte de las reflexiones contenidas en este articulo debe ser en-
 marcada dentro de ese contexto hist6rico particular.

 El trabajo consta de dos secciones de caracter totalmente di-
 ferente. En la primera, de naturaleza critica, se discute la teoria
 tradicional del cambio tecnologico y se evalua su utilidad para la
 comprensi6n del mundo real. En gran parte, esta secci6n descansa
 en las conclusiones de algunas controversias te6ricas recientes,
 aunque tambien incluye algunas observaciones relativamente ori-
 ginales. La segunda seccion, en cambio, tiene un contenido de ca-
 racter positivo e intenta establecer los grandes lineamientos ba-
 sicos para una explicaci6n alternativa del enfoque tradicional
 sobre el cambio tecnol6gico.

 Ambas secciones difieren no s61o en la naturaleza de su con-

 tenido sino ademas en el nivel al cual se plantea el razonamiento.
 La primera secci6n, al desarrollar una critica a un modelo te6rico
 sumamente elaborado, exhibe algunas complejidades tal vez no del
 todo asimilables con facilidad para el lector no iniciado en teoria
 economica. Al mismo tiempo, la critica es general y, por lo tanto,
 independiente del caso especial de una economia dependiente. Por
 otro lado, la segunda seccion participa de un enfoque menos abs-
 tracto y se concentra en ciertos aspectos especificos de una econo-
 mia dependiente, segun se los define mas abajo 3. La lectura de la
 primera seccion puede ser de utilidad para los economistas educa-
 dos en la tradici6n neoclasica, pero tambien puede ser pasada por
 alto, sin mayores problemas, por cuanto ambas secciones son su-
 ficientemente autocontenidas.

 2 Vease infra, apartado 10.
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 LA EXPLICACION TRADICIONAL

 2. La presentacion moderna del analisis tradicional del cam-
 bio tecnol6gico se estructura a partir de la noci6n de funci6n de
 producci6n agregada 3. Dadas las cantidades de "capital" y trabajo
 y bajo condiciones competitivas, se determinaria simultaneamente
 a traves de aquella tanto las tecnicas de produccion de equilibrio
 como la distribuci6n del producto neto del sistema economico. En
 ausencia de competencia, el mismo aparato conceptual puede ser
 utilizado en forma mas restringida para discutir de que manera la
 productividad y el grado de mecanizacion agregados resultarian
 de los precios prevalecientes para el "capital" o el trabajo, que en
 este caso serian determinados fuera del modelo de cambio tecno-
 legico.

 La explicacion tradicional analiza los cambios observados en
 la productividad y grado de mecanizaci6n a partir de variaciones
 del salario real (o, eventualmente, de la tasa de beneficio, lo que
 es menos convincente) y de desplazamientos de la funcion de pro-
 duccion. Esta concepci6n teorica ha penetrado hasta tal punto la
 discusion de este problema que parece haberse caido en el error de
 no tener presente que, mientras la productividad, el grado de me-
 canizaci6n y el salario real son objetos reales susceptibles como
 tales de una medici6n mas o menos precisa, la funcion de produc-
 ci6n es un concepto teorico que puede solo ser estimado en la medi-
 da en que existan razones de uno u otro tipo que indiquen su plau-
 sibilidad te6rica.

 Sin embargo, son precisamente estas razones de las que la
 teoria recibida ha quedado totalmente desprovista en el uiltimo de-
 cenio. Como es sabido, la elucidaci6n definitiva de ciertas viejas
 ambigiiedades ligadas a la medici6n del concepto neoclasico de ca-
 pital han dejado en claro que la idea de una relaci6n funcional pur-
 ramente tecnica entre producto, trabajo y "capital" es incompati-
 ble con otras premisas neoclasicas fundamentales4. Ha quedado

 3 Como se indico mas arriba, en esta secci6n no se hace ninguna referencia
 a que la economia sea o no dependiente. Este temperamento obedece a que,
 en la concepci6n ortodoxa, el mismo modelo teorico se aplica sin mayores modi-
 ficaciones a uno u otro tipo de economia.

 4 La literatura sobre este tema es extensa, a pesar de lo reciente de su
 discusi6n. La primera soluci6n a este problema te6rico fue proporcionada por
 JOAN ROBINSON en su Acumulacion de capital. Alrededor de una decada mas
 tarde, PIERO SRAFFA plante6 una soluci6n mas general y elaborada del mismo pro-
 blema (vease su Produccion de mercancias por medio de mercancias). Una
 excelente discusi6n de las implicancias de este problema para la teoria neocla-
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 asi demostrado que es teoricamente incorrecto extender el concep-
 to de funci6n de producci6n microecon6mica walrasiano al anali-
 sis agregado y, en consecuencia, que es imposible asignar signifi-
 cado racional alguno a los resultados numericos que se obtengan
 al aplicar las tecnicas convencionales de estimacion estadistica
 en este contexto.

 Disquisiciones de este tipo tienen sin duda la naturaleza de
 un non sequitur con respecto al objetivo de esta primera secci6n.
 No obstante, las mismas seran pasadas por alto de manera de no
 impedir la consideraci6n de otros aspectos mas especificos al pro-
 blema del cambio tecnologico que se detectan en la explicacion tra-
 dicional y que son relativamente independientes del problema te6-
 rico basico recien mencionado.

 3. La teoria ortodoxa del cambio tecnologico exhibe los si-
 guientes tres atributos fundamentales:

 a) A los fines de su analisis, el cambio hist6rico observado
 en los parametros tecnicos agregados se descompone en dos ele-
 mentos independientes. Por un lado, se considera la elecci6n entre
 un conjunto de metodos de producci6n alternativos, tecnicamente
 indiferentes, que estan disponibles en cada periodo. Por otro, se
 considera el desplazamiento en el tiempo que se verifica en el con-
 junto referido, es decir, en las condiciones tecnicas dentro de las
 cuales se resuelve el primer componente.

 b) Las diferencias en la productividad y grado de mecaniza-
 cion que definen el primer componente se interpretan como que se
 derivan, exclusivamente, de un problema de sustitucion entre fac-
 tores. En cada periodo, valores alternativos del salario real indu-
 cirian el empleo de diferentes tecnicas para producir las mercan-
 cias del sistema, y es este desplazamiento en los metodos produc-
 tivos el que daria lugar a la aparicion de las diferencias que se
 consideran. En el fondo, el enfoque tradicional intenta reproducir
 fielmente a nivel agregado las caracteristicas basicas del analisis
 del equilibrio parcial de una firma.

 c) El segundo componente se refiere a la tasa y el sesgo del
 progreso tecnico y los supone independientes del resto de las va-
 riables incluidas en el modelo. Estrictamente, el camino en las con-

 sica, puede encontrarse en P. GAREGNANI, "Heterogeneous Capital, the Produc-
 tion Function and the Theory of Distribution", en Review of Economic Studies,
 julio de 1970.
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 diciones tecnicas es una variable no explicada en la formulaci6n
 neoclasica del cambio tecnol6gico.

 4. Las objeciones que pueden plantearse contra esta concep-
 cion te6rica son variadas y de peso. Las mismas pueden ser clasifi-
 cadas en tres grupos segun se refieran al primer componente, al
 segundo componente o al modelo en general. Comenzando por el
 primero, consideraremos el problema tradicional de determinaci6n
 del grado de mecanizaci6n y productividad de equilibrio como re-
 sultado del valor que adopte el salario real5. Es preciso discutir
 Thasta que punto parece razonable admitir que, en ausencia de pro-
 greso tecnico, el desplazamiento de metodos de produccion tendien-
 te a asegurar una mayor rentabilidad es capaz de proporcionar el
 ingrediente relevante en una teoria del cambio tecnol6gico.

 En primer lugar, la interpretaci6n estricta -y a menudo sos-
 layada- del modelo que nos ocupa indica que el primer componen-
 te se resuelve al margen de la historia. En efecto, el modelo se
 limita a analizar el equilibrio de largo plazo de la economia en ma-
 teria de elecci6n tecnologica. En cada una de las posiciones alter-
 nativas de equilibrio consideradas, se implica que el stock total de
 capital se ha ajustado, en su cantidad y calidad, a las condiciones
 de 6ptimo, de modo que todas las unidades productivas de cada
 industria particular estarian utilizando la misma tecnica.

 Es evidente que el concepto neoclasico de equilibrio de largo
 plazo carece de contrapartida en el mundo real, donde lo usual es
 que coexistan diferentes metodos de producci6n en una misma in-
 dustria en cada periodo. Esta particularidad, lejos de apuntar a un
 problema accesorio, se deriva de ciertos atributos basicos de los
 bienes de capital. Por una parte, el capital es esencialmente du-
 rable y, por otra, una vez acumulado, s61o da lugar a gastos de
 operaci6n. Por estos motivos, una tecnica de producci6n dada, ya
 incorporada, puede seguir siendo econ6micamente preferible aun

 5 Como se mencion6 mis arriba, el modelo completo resuelve simultanea-
 mente la distribucion y los m6todos de producci6n die equilibrio bajo el supues-
 to de competencia. Sin embargo, si se distinguen las dos acepciones basicas de
 este supuesto (a saber: decisiones atomisticas y libre entrada) se encuentra lo
 siguiente: Mientras la soluci6n del problema distributivo (en el largo plazo)
 depende del supuesto die competencia en sus dos acepciones, la determinaci6n de
 los metodos de producci6n de equilibrio (tambien en el largo plazo) requiere
 que se efectue el supiesto de competencia s6lo en su acepci6n de libre entrada.
 A los fines de este trabajo, es conveniente sacar ventaja de esta asimetria del
 modelo neoclasico suponiendo que no hay decisiones atomisticas pero si hay libre
 entrada. De este modo, es posible concentrarse en la evaluaci6n de la teoria tra-
 dicional del cambio tecnologico con relativa independencia de la teoria tradicio-
 nal de la distribuci6n.
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 mucho tiempo despues de haber dejado de ser de equilibrio en el
 sentido del modelo que discutimos.

 El analisis tradicional del cambio tecnologico, al estar funda-
 do en un modelo de equilibrio de largo plazo, supone implicita-
 mente que las desiciones en esta materia se toman con respecto
 al stock total de capital, cuando en el mundo que nos circunda -y
 que, supuestamente, el modelo pretende explicar- dichas decisio-
 nes se toman con respecto a las adiciones al stock de capital en
 existencia 6. La resistencia a tomar explicitamente en cuenta esta
 distinci6n entre decisiones sobre el stock y decisiones sobre la in-
 version, ha sido probablemente una de las fallas mas serias de los
 analisis neoclisicas aplicados. En la practica, se ha venido impli-
 citamente a sostener que la historia de cualquier economia real
 ha consistido en una sucesion de equilibrios de largo plazo.

 5. En segundo lugar, s61o tiene sentido considerar el efecto
 que los cambios en el salario real tendrian sobre los metodos de
 producci6n de equilibrio en la medida en que sea posible estable-
 cer a priori que dicha influencia sera necesariamente sistematica.
 El supuesto de que la funci6n de producci6n agregada es creciente
 y convexa tiene como objetivo asegurar que aquello se cumpla. En
 este caso, un mayor salario real estara asociado en equilibrio con
 un mayor grado de mecanizaci6n y una mayor productividad. Es
 probable que este tipo de influencia se verifique en el mundo real,.
 aunque, en verdad, existen una serie de cuestiones bastante intrin--
 cadas que deberian ser exploradas exhaustivamente antes de acep-
 tar esta premisa basica en la que todos fuimos educados. Por el
 contrario, recientemente ha sido demostrado que en el mundo en-
 rarecido de los equilibrios de largo plazo nada garantiza que tal
 influencia sistematica se verifique.

 Por una parte, se ha concluido en que un mayor salario real
 puede estar asociado en equilibrio tanto con un mayor grado de
 mecanizaci6n como con uno menor, sin que sea necesario para de-
 rivar este resultado anomalo que se hagan supuestos fuertes so-
 bre el conjunto de los metodos de produccion disponibles. Por otra
 parte, tambien se ha encontrado que, en equilibrio, un mayor grado
 de mecanizacion puede corresponderse con una menor productivi-
 dad 7. En consecuencia, la plausibilidad del primer componente de

 6 Cf. M. DOBB, "A Note on the So-called Degree of Capital Intensity of
 Investment in Underdeveloped Countries", en Economie Applique, 1954, nQ 3
 (reimpreso en On Economic Theory and Socialism, pags. 138 y ss.).

 7 La demostraci6n de que un mayor salario real puede estar asociado con
 un menor grado de mecanizaci6n fue, como es sabido, la conclusi6n mAs impor-
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 la descomposici6n neoclasica (esto es, la determinaci6n de las tec-
 nicas de equilibrio en un periodo dado) se resiente seriamente
 Aun cuando se continue pensando que el efecto del salario real
 sobre la eleccion tecnologica constituye la influencia fundamental
 sobre esta uiltima, no puede ya sostenerse que la misma operara
 en una direccion determinada.

 6. En tercer lugar, el modelo neoclasico sostiene que la exis-
 tencia de sustitucion entre capital y trabajo a nivel agregado re-
 sulta del hecho de que existiria, a nivel desagregado, un numero
 relativamente alto de metodos de produccion alternativos, tecnica-
 mente indiferentes, para producir la mayor parte de las mercan-
 cias que entran en el agregado. La idea de tecnicas alternativas en
 un periodo dado fue introducida originalmente por los clasicos
 en el analisis de la produccion primaria o mecanizada, al conside-
 rar que era posible recurrir a distintas combinaciones de trabajo
 y tierra 8. Mas tarde, la misma idea es retomada por la escuela
 neoclasica y generalizada para incluir la produccion con capital
 y cubrir el conjunto de las actividades productivas.

 Sin embargo, a pesar del papel crucial que la idea de sustitu-
 cion estatica entre factores desempefia en el pensamiento tradicio-
 nal, parecen existir dudas fundadas sobre su relevancia empirica,
 en particular en lo relativo a la producci6n industrial. En cada in-
 dustria se observa normalmente que se utilizan tecnicas diversas
 en un periodo dado, pero este hecho, lejos de reivindicar la noci6n
 teorica de sustitucion entre factores, simplemente indica que cual-
 quier situacion real no es una posicion de equilibrio de largo plazo.
 El problema consiste en determinar hasta que punto el nuimero de
 metodos alternativos que son tecnicamente indiferentes es o no
 elevado en cada periodo. El problema plantea un interrogante de
 hecho que solo puede ser respondido por medio de investigaciones
 aplicadas suficientemente amplias, las que, al parecer, no han sido
 todavia acometidas.

 En su lugar, solo puede agregarse aqui algunas consideracio-
 nes generales. Por una parte, si las innovaciones tecnologicas en

 tante de la reciente controversia en teoria del capital (vease, por ejemplo, el
 simposio sobre redesplazamiento de tecnicas productivas en el Quaterly Journal
 of Economics, julio de 1966). Posteriormente, se encontro que la relaci6n de equi-
 librio entre productividad y grado de mecanizaci6n puede ser negativa (vease, P.
 GAREGNAN, ob. cit., en particular' el apendice).

 8 A prop6sito, esta idea, que corresponde al margen intensivo, fue relativa-
 mente secundaria en el pensamiento clisico, que enfatizo, en cambio, la idea del
 margen extensivo.
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 cada industria hubieran consistido hist6ricamente en la introduc-

 cion de t6cnicas superiores, los metodos hasta entonces conocidos
 hubieran sido descartados automaticamente del espectro produc-
 tivo y el conjunto de alternativas tecnicamente indiferentes no
 hubieran llegado nunca a ser numerosos.

 Por otro lado, para discutir la relevancia de la premisa tradi-
 cional que postula la existencia de un alto margen de sustitucion
 entre factores, es conveniente efectuar una referencia a los dos
 significados que pueden ser atribuidos a la frase "metodo de pro-
 duccion" 9. En un primer sentido, un metodo de produccion se
 define como una pieza de conocimiento tecnico ya elaborado hasta
 un grado apreciable de detalle e implementacion. Un segundo sig-
 nificado de la misma frase tiene la connotacion de conocimiento
 tcenico, y aun cientifico, de caracter mas general y no implemen-
 tado a nivel de un procedimiento productivo. Es evidente que la
 eleccion analizada en el primer componente de la teoria ortodoxa
 del cambio tecnologico se refiere a un metodo de produccion en el
 primer sentido. De otro modo, seria poco convincente sostener que
 tiene lugar una elecci6n racional entre alternativas. Sin embargo,
 parece ser que el conjunto de metodos de producci6n en este senti-
 do es poco numeroso sino unitario para cada mercancia en cada
 periodo, sin perjuicio de que el mismo se transforme con relativa
 rapidez a medida que el tiempo transcurre. Precisamente, serian
 los metodos de produccion definidos en el segundo sentido los que
 conformarian conjuntos mas numerosos para cada mercancia, si
 bien relativamente estables historicamente. Pero este concepto de
 sustitucion entre factores es evidentemente el adecuado, no para
 discutir problemas de elecci6n tecnica, sino para analizar en que
 direcciones especificas el conocimiento puro se transforma en in-
 novaciones concretas, es decir, el problema del progreso tecnico.

 7. En cuarto lugar, si se estimara uitil analizar la aparici6n
 de cambios en los parametros tecnicos agregados en ausencia de
 progreso tecnico, existen aparentemente otros factores causales
 mas relevantes para este analisis que la idea de sustituci6n entre
 factores. Entre los mismos, podemos mencionar la estructura o
 composicion sectorial del producto, las economias o deseconomias
 de escala y el grado de concentracion monopolica. En efecto, en
 un periodo dado, es posible concebir diferentes grades de mecani-

 9 Una discusi6n particularmente esclarecedora de este problema puede en-
 contrarse en W. E. G. SALmT, Productivity and Technical Change, Cambridge
 University Press, 1969 (pAgs. 13/16).
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 zaci6n y productividad agregados, en ausencia de todo desplaza-
 miento de m6todos productivos, como resultantes de:

 a) diferentes pesos relativos de distintas actividades en el agrega-
 do considerado, cuando las mismas exhiben distintos parame-
 tros tecnicos;

 b) diferentes niveles de operaci6n global del sistema econ6mico,
 que den lugar a la aparici6n de economias o deseconomias de
 escala;

 c) diferente captaci6n del mercado de una industria por parte de
 distintas unidades productivas, cuando las mismas emplean di-
 ferentes metodos productivos.

 Ninguno de estos factores encuentra un lugar apropiado en
 la teoria neoclasica del cambio tecnol6gico. Por un lado, si bien
 el pensamiento neoclasico original consider6 especificamente el
 problema de la estructura del producto en este contexto, la subsi-
 guiente difusi6n de la idea de funci6n de producci6n agregada
 dej6 estos aspectos totalmente marginados. En forma analoga, las
 economias y deseconomias de escala siempre fueron relegadas a
 la categoria de una excepci6n nunca demasiado discutida, aunque
 mas no fuera porque las mismas son incompatibles con la idea de
 competencia que juega un papel tan ubicuo en el pensamiento or-
 todoxo. Por uiltimo, el hecho de que el modelo utilizado se limite
 a considerar equilibrios de largo plazo impide totalmente la consi-
 deraci6n del efecto que tendrian distintos grados de concentraci6n
 sobre los parametros tecnicos agregados simplemente porque se
 supone que todas las unidades productivas de cada industria estan
 empleando la misma tecnica.

 8. Debemos ahora considerar el segundo grupo de objeciones
 que pueden plantearse contra el modelo tradicional de cambio tec-
 nol6gico. Las mismas se refieren al progreso tecnico, que determi-
 na el desplazamiento en el tiempo de las condiciones dentro de las
 cuales se resuelve el primer componente que acabamos de discutir.
 La idea de progreso tecnico es sin duda de la mayor importancia,
 aunque no puede afirmarse que la misma reciba un tratamiento
 acorde con la misma. En la concepci6n recibida, las mejoras en
 el estado del conocimiento tecnico desempefian un papel central,
 pero no se realiza ninguin intento para encontrar si existen fuerzas:
 end6genas (de tipo econ6mico) que gobiernen la frecuencia con la
 que dichas mejoras fluyen y sus caracteristicas cambiantes con res-
 pecto al empleo de los distintos recursos. La tasa y el sesgo del
 progreso tecnico se introducen en el razonamiento como datos del
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 problema a explicar y no se consideran susceptibles de explicaci6n
 econ6mica alguna.

 En principio, podria aceptarse este procedimiento como algo
 inevitable, en el sentido de que, una vez mas, las fronteras conven-
 cionales del conocimiento econ6mico dejarian fuera la parte sus-
 tantiva de la respuesta al interrogante planteado. Si bien esto es
 frecuentemente cierto en diversos campos del analisis econ6mico,
 no parece ser precisamente que lo mismo suceda en el problema
 del cambio tecnol6gico. Es posible, por el contrario, encontrar sin
 mayores esfuerzos varios factores b,sicamente econ6micos que de-
 terminarian los llamados tasa y sesgos del progreso tecnico.

 En primer lugar, consideremos la conocida distinci6n entre
 progreso tecnico incorporado y no incorporado. El enfoque tradi-
 cional pertenece a la ultima categoria, ya que el desplazamiento de
 la funci6n de producci6n es independiente de la acumulaci6n de
 capital y, en forma similar, se admite que una economia puede rea-
 lizar aumentos apreciables en su productividad sin modificar su
 grado de mecanizaci6n. Frente a esta concepci6n, existe un nu-
 mero creciente de economistas que estima que la mayor parte de
 las innovaciones tecnicas no se conciben en abstracto ni se limitan

 a aspectos de eficiencia organizativa, sino que vienen necesaria-
 mente incorporadas en bienes de capital concretos 10. Si esto fuera
 cierto, es gratuito preguntarse -como lo hace la teoria neoclasica
 del cambio tecnol6gico- que incremento podria haberse producido
 en la productividad como resultado del mero transcurso del tiem-
 po y en ausencia de acumulaci6n de capital. (La pregunta es par-
 ticularmente insatisfactoria porque ademas la respuesta ha sido a
 menudo que la mayor parte del incremento observado en la produc-
 tividad es imputable a progreso tecnico abstracto, esto es, se hu-
 biera producido aun en ausencia de toda acumulaci6n de capital).

 En segundo lugar, es igualmente bien conocida la proposici6n
 de que, en condiciones de escasez de mano de obra, el progreso tec-
 nico exhibira una tendencia hacia el ahorro de trabajo. Por una
 parte, este sesgo permitira disponer de suficiente fuerza de trabajo
 para operar un stock creciente de bienes de capital y, por otra, se
 amortiguara la expansi6n hist6rica de la demanda de mano de obra
 y, con ello, el crecimiento de los salarios reales, permitiendo asi
 una mayor tasa de beneficio 1. Seria ingenuo -por decir lo me-

 10 Una linea interesante en esta direcci6n fue abierta por N. KALDOR con su
 nocion de funci6n de progreso tecnico, que es desarrollada en uno de sus modelos
 de crecimiento, publicado en el Economic Journal, diciembre de 1957 (reimpre-
 so en sus Ensayos sobre estabilidad economica y crecimiento, capitulo 13).

 11 El antecedente mas remoto de esta ultima idea se encuentra en el famoso
 capitulo "sobre la maquinaria", en los Principios de economia politica y tributa-
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 nos- sostener que este tipo de influencia es irrelevante. Pero en-
 tonces el sesgo del progreso tecnico no debe interpretarse como el
 producto inexorable de fuerzas ajenas a las interacciones econ6mi-
 cas, sino como una variable endogena mas dentro del modelo. En
 caso contrario, la explicaci6n del fen6meno de cambio tecnologico
 corre el riesgo de convertirse en un ejercicio intelectual irrelevante.

 De todos modos, estas uiltimas consideraciones se refieren es-
 trictamente al proceso de creaci6n de innovaciones tecnicas y son
 por lo tanto pertinentes para el caso de una economia que cree
 progreso tecnol6gico. Para las restantes, estos efectos no tendrian
 oportunidad de manifestarse, lo que no implica necesariamente
 que no existan algunos otros factores econ6micos que expliquen la
 frecuencia con la que se introducen las innovaciones y los sesgos
 que las mismas adoptan. Para discutir estos aspectos, sera conve-
 niente desembarazarnos a esta altura del modo de pensamiento
 establecido e intentar un enfoque totalmente diferente. Previamen-
 te, para completar esta primera parte, se incluye una iultima obje.
 ci6n a la teoria ortodoxa del cambio tecnologico que se refiere al
 modelo en general.

 9. Los cambios observados en la productividad y grado de
 mecanizacion agregados se analizan en terminos de la sustitucion
 de factores inducida por cambios en el salario real y en terminos
 de modificaciones del horizonte tecnico, que se derivarian del pro-
 greso autonomo de las artes y las ciencias. Esta manera de organi-
 zar el razonamiento plantea un dilema fundamental al utilizar el
 modelo en una investigaci6n aplicada. Salvo el caso especial en que
 se encuentre que ambos componentes han tenido una importancia
 comparable, lo normal ha sido concluir que uno de ellos ha sido
 el factor determinante mientras que el otro solo ha contribuido
 accesoriamente al cambio observado.

 Supongamos que se encuentre que la mayor parte del cambio
 observado en los parametros tkenicos agregados es atribuible a
 la acumulaci6n de capital y que el progreso tecnico ha jugado un
 papel secundario. Es dudoso en este caso que la descomposici6n en
 la que se basa el modelo, tendiente a permitir la introduccion de

 cion, de D. RICARDO. La misma idea fue elaborada con mayor profundidad por
 K. MARX en relaci6n con la nocion de ejercito de reserva y llego a ocupar un lu-
 gar central en su modelo. Corresponde indicar que la valid,ez de la misma depende
 de que el salario real sea determinado bAsicamente por las interacciones de de-
 mandantes y oferentes de fuerza de trabajo en un mercado competitivo. Si el
 mecanismo de determinaci6n del salario real fuera otro, su validez debe ser ca-
 lificada.
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 la noci6n de progreso tecnico abstracto, tenga mayores atractivos
 como esquema de analisis. Sin embargo, lo mas frecuente ha sido
 encontrar que la mayor parte del cambio tecnol6gico se ha origi-
 nado en la intensidad y caracteristicas del progreso tecnico. Este
 resultado alternativo es aun menos satisfactorio que el anterior.
 En efecto, parece inevitable entonces preguntarse en que medida
 las conclusiones obtenidas pueden reputarse una explicacion del fe-
 nomeno estudiado en cuanto una identificacion significativa de
 causas. Si se lo observa detenidamente, se encuentra que la aplica-
 cion del modelo en este caso se reduce a remitirnos, en forma bas-
 tante inmediata, de ciertas variaciones observadas cuya explica-
 cion se busca a un factor no explicado en el modelo. En este sen-
 tido, parece dificil evitar la impresion de que la asi llamada teorid
 neoclasica del cambio tecnologico equivale a la descripcion de un
 mecanismo analitico relativamente elaborado que carece de mayor
 contenido sustantivo en cuanto nos permita aumentar nuestra com-
 prension del mundo real.

 LOs LINEAMIENTOS BASICOS DE UN ENFOQUE ALTERNATIVO

 10. Se interpreta comunmente que el modelo discutido en la
 primera parte tiene una validez general y es por lo tanto aplicable
 a economias de caracteristicas diversas, sin necesidad de modifica-
 ciones esenciales. Este punto de vista es en un todo coherente con
 la concepci6n tradicional que sostiene que los aspectos fundamen-
 tales de la mayor parte de los problemas econ6micos pueden ser
 elucidados con bastante independencia de elementos de tipo insti-
 tucional. No es este el lugar para discutir la correcci6n de una
 premisa de esta naturaleza. En su lugar, sera suficiente anticipar
 que el enfoque alternativo que se presenta en esta parte esta fun-
 dado, precisamente, en la premisa contraria. Mi idea es que es im-
 posible acometer la elaboraci6n de una teoria del cambio tecnol6-
 gico -asi como, en general, de teoria econ6mica alguna- y pre-
 tender obtener resultados significativos, si no se delimita el cam-
 po de validez de la misma en funci6n de ciertos datos institucio-
 nales.

 En este sentido, el analisis de los determinantes de cambios
 en la productividad y grado de mecanizacion medios cuyos linea-
 mientos se sugieren en las paginas siguientes esta circunscrito al
 caso de ciertas economias dependientes 12,. Como es sabido, el con-

 12 Quedan asi excluidas, entre otras, las economias centrales. Esta exclusi6on
 obedece simplemente a razones de espacio y no debe interpretarse como que niega
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 cepto de dependencia esta lejos de haber sido elaborado plenamen-
 te a nivel te6rico a pesar de su gran difusi6n creciente. Lo que
 no afecta el hecho de que el fenomeno de la dependencia es su-
 ficientemente evidente como para restar mayor relevancia a
 toda especulaci6n te6rica que prescinda del mismo. A este respec-
 to, es oportuno recordar que el valor analitico de un concepto de-
 pende, no tanto de su rigor te6rico, como de su riqueza explicati-
 va. La historia del pensamiento econ6mico esta plagada de concep-
 tos rigurosos que probaron ser, en definitiva, una colecci6n de
 cajas vacias.

 De todos modos, no me propongo ni discutir el concepto de
 dependencia ni especular sobre los determinantes de la misma.
 Simplemente, interesa identificar ciertos aspectos de la dependen-
 cia que estimo cruciales para el analisis del cambio tecnol6gico en
 cierto tipo de economias. Estos aspectos, que definen el campo de
 aplicaci6n de este enfoque alternativo, son:

 a) El patr6n de consumo de la economia evoluciona hist6ri-
 camente de forma meramente imitativa de lo que sucede con el
 patr6n de consumo de las economias centrales. Si bien la estruc-
 tura de la demanda de bienes de consumo esta afectada por facto-
 res end6genos, la misma evoluciona dentro de un contexto fijado
 por otras economias;

 b) La economia no realiza creaci6n tecnol6gica sino que utiliza
 metodos productivos diseiados en las economias centrales, es de-
 cir, en aquellas cuyo patr6n de consumo imita. En consecuencia,
 tanto los fines como los medios para lograrlos siguen con retardo
 el sendero establecido por otras economias. Este sendero resulta
 de ciertos factores que operan en estas ultimas economias, pero
 constituye un dato para la economia considerada;

 c) La economia desarrolla un proceso de sustituci6n de im-
 portaciones tendiente a transformar una estructura productiva ori-
 ginalmente especializada en la producci6n primaria en otra mas
 diversificada. El proceso de industrializaci6n se da en condiciones
 de un grado decreciente de apertura de la economia.

 Estas tres caracteristicas definen el tipo de economia depen-
 diente al que se refieren los lineamientos de la explicaci6n del
 cambio tecnologico dados en los apartados restantes. Previamente,

 importancia intrinseca a este problema. Por el contrario, el cambio tecnologico
 que se verifica en las economias centrales constituye un dato del cambio tecno-
 logico observado en las ,economias dependientes, de donde el analisis exhaustivo
 de este ultimo requiere la eventual consideraci6n del primero.
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 es conveniente efectuar dos aclaraciones. En primer lugar, puede
 lamar la atencion que se haya designado una economia como de-
 pendiente y no se haga mencion al problema de la inversion ex-
 tranjera. La posibilidad de que una parte apreciable de la acumu-
 lacion de capital que se realice en la economia este a cargo de
 grandes empresas multinacionales cuyo control este localizado en
 las economias centrales, sera tomada en cuenta mas adelante. Sin
 embargo, este aspecto no ha sido incluido entre las caracteristicas
 basicas de la economia a considerar porque el enfoque alternativo
 que se sugiere puede ser aplicado, con las modificaciones del caso,
 tanto si la mayor parte de la inversion corre por cuenta de las
 grandes empresas multinacionales como si la misma es realizada
 por un conjunto mas numeroso de empresas locales.

 En segundo lugar, parece innecesario indicar que los tres as-
 pectos listados mas arriba constituyen s6lo manifestaciones par-
 ticulares de un fenomeno mas general y complejo que se deriva de
 la integraci6n de un sistema econ6mico mundial sujeto a ciertas
 reglas de juego, al cual se refiere estrictamente el termino "depen-
 dencia". Sin embargo, la enumeraci6n aludida es suficiente a los
 fines de este trabajo.

 11. Para intentar elaborar un enfoque alternativo del cambio
 tecnol6gico, se abordaran cuatro etapas sucesivas. Primero, se
 identificaran las variables que, desde un punto de vista casi ex-
 clusivamente definicional, actuian detras de los cambios observa-
 dos en los parametros tecnicos agregados. A continuacion, se hara
 un analisis de los factores causales que gobernarian el comporta-
 miento historico de estas variables recien identificadas. Mas tarde,
 sera preciso discutir cual es la importancia relativa que puede
 asignarse a estas distintas variables y a sus factores determinan-
 tes en una economia del tipo analizado. Finalmente, se agregan
 algunas hip6tesis tecnologicas de caracter mas particular, que ne-
 cesitan naturalmente ser verificadas empiricamente, para comple-
 tar el esbozo de una teoria alternativa del cambio tecnologico.

 Partamos de la propiedad matematica elemental que establece
 que todo cociente agregado puede expresarse como un promedio
 ponderado de los correspondientes cocientes sectoriales, donde los
 pesos estan dados por la estructura sectorial del denominador. Por
 ejemplo, la productividad media de una economia es el promedio
 de las productividades de los distintos sectores productivos, pon-
 deradas por la participacion de cada sector en el empleo total. Una
 expresion analoga es valida para el grado de mecanizacion agre-
 gado.
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 A nivel del razonamiento te6rico, supongamos que en la eco-
 nomia s61o se producen bienes finales 13. Supongamos ademas, en
 primera instancia, que no hay ni economias ni deseconomias de
 escala y que todas las unidades productivas que producen cada
 mercancia del sistema emplean la misma tecnica. Cada tecnica nos
 permite computar una cierta productividad sectorial medida en
 unidades fisicas. Para pasar de este concepto desagregado de pro-
 ductividad al correspondiente concepto agregado es necesario in-
 troducir precios relativos para obtener magnitudes homogeneas
 que puedan ser promediadas asi como tomar en cuenta las ponde-
 raciones pertinentes 14. Desde este punto de vista, exclusivamente
 tautol6gico, los cambios observados en la productividad media pue-
 den originarse en una o varias de las siguientes variables:

 a) cambios en los metodos de producci6n empleados, esto es, en la
 productividad medida en unidades fisicas a nivel de mercancias
 especificas;

 b) cambios en los precios relativos de los bienes finales;

 c) cambios en la importancia relativa de las distintas mercancias
 producidas dentro del agregado, medidos por cambios en la es-
 tructura sectorial del empleo;

 d) la introducci6n de nuevas mercancias en el espectro productivo.

 13 Este supuesto es meramente un recurso expositivo y su remoci6n no afec-
 ta las conclusiones que se obtienen mas adelante, pero nos permite explicar con
 facilidad la influencia de los precios relativos sobre el cambio tecnologico agre-
 gado. La consideraci6n de bienes intermedios requeriria que los sectores prcduc-
 tivos fueran definidos integrando verticalmente la producci6n de cada bien final
 con los sectores proveedores de sus insumos.

 14 Formalmente, definamos la productividad media como
 Q

 q-=
 E

 donde Q denota el producto o valor agregado generado en la economia y E, es
 alguna medida del nivel global de ocupaci6n. (q es, por lo tanto, una cierta can-
 tidad de valor por hombre ocupado). Al mismo tiempo, tenemos que la produc-
 tividad en la producci6n de la mercancia i es

 Qi
 qi =-

 Ei
 donde el significado de los simbolos es evidente, pero las variables estan ahora
 medidas en unidades fisicas. Llamando Pi al precio de la mercancia i relativo a
 algin numerario, puede obtenerse facilmente la expresi6n siguiente a la cual ha-
 oe referencia el texto:

 Ei Qi
 q - p -

 iE Ei
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 Estrictamente, c) y d) se refieren ambos a cambios en las
 ponderaciones. Sin embargo, por razones de analisis es preferible
 presentarlos en forma separada.

 El grado de mecanizaci6n agregado puede tambien ser expre.
 sado de manera analoga, aunque si se utiliza mas de un tipo de
 bien de capital para la produccion de una mercancia, la expresion
 se torna mas compleja. En todo caso, los precios relativos que
 corresponde considerar en este caso son los de los bienes de capital
 y no los de los bienes finales. Las variables que actuan detras de
 los cambios en el grado de mecanizaci6n agregado son las mis-
 mas recien enumeradas para la productividad, con la diferencia
 mencionada en materia de precios relativos.

 Podemos ahora levantar el supuesto de que no hay ni econo-
 mias ni deseconomias de escala y que todas las unidades produc-
 tivas de un sector emplean la misma tecnica. Es inmediato entonces
 que a la lista anterior pueden agregarse:

 e) la aparicion de economias o deseconomias de escala;

 f) cambios en la importancia relativa de distintas unidades
 productivas dentro de la produccion de cada sector, cuan-
 do las mismas utilizan metodos de produccion que difieren
 en sus caracteristicas tecnicas.

 Notese que de los seis factores enumerados, solo el primero
 se relaciona estrictamente con el problema de sustitucion de fac-
 tores. En los restantes, no se da ningun desplazamiento de metodos
 productivos 15 y, sin embargo, se producirian cambios en los para-
 metros tecnicos agregados. Recuerdese ademas que es en este
 primer factor en el que se agota la explicacion tradicional del cam-
 bio tecnol6gico agregado.

 12. Abordaremos a continuacion simultaneamente la segunda
 y tercera etapas anticipadas mas arriba. En primer lugar, cuales
 son las fuerzas econ6micas, si es que ellas existen, que gobernarian
 los seis factores considerados. En segundo lugar, cual es la rele-
 vancia relativa que puede atribuirse a cada uno de ellos en la ex-

 15 Esta afirmaci6n roza una vieja ambigiiedad terminol6gica en relaci6n a
 las lamadas economias de escala. Por una parte, las mismas podrian aparecer co-
 mo resultado de un mayor nivel de operaci6n de una dada t6cnica, esto es, sin
 cambios en la proporci6n en que se usan los distintos insumos. Por otra, ellas po-
 drian derivarse del hecho de que un mayor nivel de producci6n permitiria in-
 troducir una combinaci6n distinta de insumos que no es viable, en algfn sentido,
 para niveles menores de producci6n. Es solo en este segundo caso que puede
 afirmarse que hay sustituci6n de factores.
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 plicaci6n del cambio tecnologico en una economia del tipo analizado
 en este trabajo.

 En lo que respecta a la sustituci6n de ciertos metodos produc-
 tivos por otros en los sectores productivos ya existentes, se ha
 sostenido que la misma depende de cambios en el salario real y
 de la frecuencia y caracteristicas de las innovaciones tecnologicas
 disponibles para el sector considerado. En general, pareceria que
 esta afirmacion es en principio correcta pero esta influencia ha
 sido exagerada hasta tal punto que se pasa por alto comunmente
 el analisis de las condiciones que deben verificarse para que la
 misma se produzca.

 Estas condiciones son de dos tipos. Por un lado, es preciso
 hacer algunas consideraciones de tipo tecnico. Para que esta
 influencia se manifieste significativamente es necesario que el
 conjunto de tecnicas alternativas indiferentes sea numeroso en
 cada periodo y/o que el mismo se modifique rapidamente con el
 transcurso del tiempo. Si no se cumple por lo menos una de estas
 condiciones, no existiria margen apreciable para que la sustituci6n
 de factores se produzca desde el punto de vista tecnico. Segura-
 mente, este margen difiere en su amplitud segun la actividad
 productiva considerada, pero, al parecer, no existen investigaciones
 empiricas comprensivas que hayan intentado alguna cuantifica-
 ci6n del mismo.16 Aun asi, como ya se mencion6 mas arriba,17
 la premisa de que en cada periodo el numero de metodos produc-
 tivos tecnicamente indiferentes es elevado, parece a priori poco con-
 vincente como una caracterizaci6n general de las condiciones tecni-
 cas. De manera analoga, parece igualmente controvertible la premi-
 sa de que el conjunto de alternativas tecnicas disponibles para la
 producci6n de mercancias especificas se modifique rapidamente en
 el tiempo. Tal vez este fue el caso en los inicios de la Revoluci6n
 Industrial. La aparici6n y expansi6n inicial del sistema capitalista
 en Inglaterra estuvieron initimamente ligadas con el desarrollo de
 la industria textil. Existe la impresi6n de que el cambio tecnologico
 verificado en este periodo adopt6 preferentemente la forma de
 una rapida introducci6n de innovaciones en la producci6n de cier-
 tas mercancias cuyas caracteristicas se mantuvieron relativamente

 16 Este problema del margen o rango de sustitucion entre factores no debe
 ser incorrectamente identificado con el concepto neoclasico de elasticidad de sus-
 titucion entre factores. Este iltimo mide la sensibilidad de cambios en las tecni-
 cas de equilibrio ante cambios en el salario real en ausencia de progreso t6cnico.
 Pero el mismo se introduce comdnmente dentro de la premisa de que el rango
 de sustitucion es amplio.

 17 Vease supra, apartado 6.
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 invariadas. Por el contrario, la historia de la expansi6n mas
 reciente de las economias centrales se ha desarrollado paralela-
 mente a la introducci6n de nuevos productos y las innovaciones
 adoptaron la forma mas bien de una sustituci6n de productos que
 de una modernizaci6n tecnologica o sustituci6n de factores en
 sentido estricto.

 De todos modos, la existencia de estas condiciones tecnicas
 favorables a un desplazamiento rapido de metodos productivos
 en las actividades ya existentes, no es suficiente para que tal des-
 plazamiento se produzca. Se requiere ademas que se den ciertas
 condiciones de naturaleza econ6mica. En efecto, la intensidad con
 que operara la sustituci6n de factores en una economia real de-
 pende del ritmo al cual se expandan sus sectores productivos, de
 la vida uitil promedio de los equipos en uso y del grado de com-
 petitividad del sistema. Evidentemente, una industria particular
 incorporara nuevos metodos productivos con mayor rapidez cuanto
 mas rapidamente se expanda su nivel de producci6n y/o cuanto
 mas rapidamente se deprecie el capital acumulado.

 En el primer caso, una tasa elevada de crecimiento del sector
 requerira eventualmente la expansi6n de su capacidad productiva
 y brindara asi oportunidad para la introducci6n de nuevas tecnicas
 mas modernas o, simplemente, ahora mas rentables como resultado
 de cambios en el salario real. En el segundo caso, cuanto mayor
 sea por una parte la tasa de depreciaci6n fisica de los equipos en
 uso podra producirse un efecto analogo via la reposici6n del capital
 depreciado. Por otra parte, cuanto mayor sea la tasa de deprecia-
 ci6n economica, u obsolescencia, tambien seran mayores las opor-
 tunidades abiertas para la sustituci6n de factores. Evidentemente,
 esto ocurrira en los casos en que se de una lucha competitiva in-
 tensa entre las unidades productivas de una misma industria. Si
 el grado de competitividad es bajo, es muy dificil que la reduccion
 en los margenes de ganancia de las unidades productivas mas
 antiguas como resultado de la introducci6n de otras plantas
 mas modernas (o simplemente mejor adecuadas al nuevo salario
 real), sea tan apreciable como para justificar econ6micamente el
 descarte de bienes de capital que todavia no han agotado su vida
 uitil.

 Es evidente que en esta materia no puede esperarse mucho
 de la tasa de depreciaci6n fisica. Si alguin atributo caracteriza ba-
 sicamente a un bien de capital, este es sin duda su durabilidad. Por
 otro lado, las economias dependientes se caracterizan tanto por
 una reducida tasa de crecimiento econ6mico como por un elevado
 y creciente grado de concentraci6n monop6lica en gran parte de
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 su espectro productivo. En estas condiciones, la introducci6n
 de nuevos metodos productivos en las industrias ya existentes no
 parece ai priori que pueda contribuir significativamente al cambio
 tecnol6gico que se observa a nivel agregado. Si esto es cierto, la
 difundida creencia de que los cambios en el salario real son, via
 la sustituci6n de factores, un determinante clave de las alteraciones
 observadas en la productividad y grado de mecanizaci6n agrega-
 dos no resiste el analisis m/as superficial.

 Lo mas que puede concederse al pensamiento tradicional en
 esta materia es que los cambios en el salario real pueden tener
 mayor significaci6n en la determinaci6n del sesgo que adopten
 las innovaciones tecnicas. Pero esta es una cuesti6n relativa a la
 idea de progreso tecnico. Para una economia dependiente, la mo-
 dificaci6n en el tiempo del conjunto de tecnicas disponibles es un
 dato de su universo de decisi6n y no puede por lo tanto ser afectado
 por cambios en el salario real prevaleciente en la misma.

 13. Una segunda variable que puede determinar per se cam-
 bios en la productividad y grado de mecanizaci6n agregados son
 los precios relativos de las mercancias finales producidas y de los
 bienes de capital. El problema principal que plantea la conside-
 raci6n de este determinante es que no puede ser tratado como un
 factor aut6nomo, es decir, independiente de los determinantes res-
 tantes. Por el contrario, los precios relativos dependen de los me-
 todos de producci6n utilizados, de las economias de escala y del
 grado de concentraci6n monop6lica. La primera influencia es
 evidente y bien conocida en el caso de los equilibrios de largo
 plazo. 18 Mas en general, todas las teorias conocidas del valor
 coinciden en destacar, en mayor o menor grado, la importancia
 de las condiciones tecnicas, de las economias de escala y de las
 formas de mercado en la determinaci6n del sistema de precios
 relativos.

 Estas razones obligan a dejar de lado este determinante (en
 un sentido definicional) del cambio tecnol6gico dentro del reducido
 espacio de este trabajo. De ninguna manera ello implica restarle
 importancia al efecto de los precios relativos, sino diferir su dis-
 cusi6n para una etapa posterior de elaboraci6n de los lineamientos
 basicos que aqui se proponen.

 18 Tengase presente que los precios relativos de un equilibrio competitivo
 de largo plazo bajo rendimientos constantes a escala no son otra cosa que los valores
 ricardianos, los "precios normales" de Marshall y las "precios de producci6n"
 de Marx.
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 14. Pasemos ahora a considerar los cambios en las pondera-
 ciones de las actividades ya existentes. Existe suficiente acuerdo
 en teoria economica sobre los factores determinantes de los mis-
 mos. Por empezar, reparemos en que un sector productivo tendra
 una mayor participaci6n en el empleo total cuanto mayor sea la
 participaci6n de su producci6n en la producci6n total y/o cuanto
 mas absorbedoras de mano de obra (esto es, menos productivas)
 relativamente al promedio de la economia sean las tecnicas que
 utiliza. 19

 Si tomamos en cuenta la discusi6n del apartado 12 sobre la
 relativa escasa importancia que tendria en una economia depen-
 diente el desplazamiento de m6todos productivos en las actividades
 ya existentes, podemos suponer, sin afectar sustancialmente la
 generalidad del razonamiento, que los cambios que se observan
 en la estructura del empleo al comparar dos periodos se derivan
 exclusivamente de cambios en la estructura de la producci6n.
 Supongamos que la economia no realiza importaci6n alguna de
 las mercancias que produce internamente, lo que es realista para
 el tipo de economia considerada. Bajo estos supuestos, los cambios
 en la estructura de la producci6n para las actividades existentes
 estAn directamente determinados por los cambios en la estructura
 de la demanda agregada para este conjunto de mercancias.

 En lo que respecta a la demanda agregada interna considere-
 mos los bienes de consumo y los bienes de inversi6n. Para explicar
 los cambios en la estructura de la demanda por los primeros po-
 demos recurrir a las leyes de Engel, sobre las distintas elasticidades-
 ingreso de diferentes grupos de productos. Desde un punto de vista
 mas completo, podemos recurrir a la teoria tradicional del consu-
 midor. La estructura de la demanda de un consumidor individual
 depende, dados sus gustos, del nivel de su ingreso y de los precios
 relativos. En consecuencia, la estructura de la demanda global de

 19 Empleando la notaci6n de la nota 14, tenemos:
 1

 -Qi
 Ei qi

 E 1

 -Q
 q

 Q Qi
 ya que q = - y qi = -. Se obtiene asi la conclusion del texto

 E Ei
 Ei q Qi

 E qi Q
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 bienes de consumo es una funci6n del nivel del ingreso global, de su
 distribuci6n y de los precios relativos. Al mismo tiempo, los cambios
 en la estructura de la demanda por bienes de consumo gobernara,
 directa e indirectamente, el nivel y la estructura de la demanda por
 bienes de capital. Para la parte de la misma que es satisfecha in-
 ternamente por sectores productivos ya existentes, tenemos nue-
 vamente que el nivel del ingreso y su distribuci6n asi como los
 precios relativos determinaran la estructura de la produccion in-
 terna de bienes de capital.

 En sintesis, se concluye que la estructura de la producci6n de
 mercancias destinadas al mercado interno depende del nivel y la
 distribuci6n del ingreso y de los precios relativos. Finalmente, una
 serie de factores conocidos que no viene al caso enumerar, gober-
 nar/a la estructura de la producci6n de mercancias para exportaci6n.
 Puede asi afirmarse que la evoluci6n hist6rica del nivel del ingreso
 y los cambios en la distribuci6n del mismo pueden proporcionar
 una parte apreciable de la explicaci6n del cambio tecnol6gico, al
 inducir cambios en la estructura productiva que se reflejan, via
 ciertas ponderaciones, en la productividad y grado de mecanizaci6n
 agregados. En este contexto, el comportamiento hist6rico del sa-
 lario real pasa a desempefiar un papel crucial, 20 como se discutira
 mas adelante.

 15. Parece evidente que la mayor parte de las modificaciones
 que se producen en la estructura productiva de una economia de-
 pendiente del tipo analizado proviene, no solo del crecimiento dife-
 rencial de las actividades ya existentes, sino ademas de la intro-
 ducci6n de nuevas actividades en el espectro productivo. Si la
 economia esta desarrollando un proceso continuo de sustituci6n de
 importaciones, es la secuencia particular seguida en el mismo la

 20 Es evidente que para que el salario real pueda ser incluido -como aqui
 se hace- como un determinante iltimo en el modelo economico de cambio tec-
 nologico, es preciso que el mismo sea considerado una variable ex6gena al con-
 junto de interacciones descriptas en el modelo. Esto no sucede, precisamente, en la
 teoria neoclasica de la distribuci6n. En efecto, en la misma los "precios de los
 factores" son variables end6genas que dependen en ultima instancia de la canti-
 dad relativa de los mismos, de las condiciones tecnicas y de los gustos en ma-
 teria de las opciones trabajo-ocio y consumo presente-consumo futuro. No co-
 rresponde aqui hacer una critica de este planteamiento, ya, por cierto, bastante
 insostenible, sino simplemente mencionar que el autor comparte la idea de que
 el modelo economico de distribucion debe ser necesariamente abierto, esto es,
 tener un grado de libertad que debe ser cubierto por factores de tipo institucio-
 nal o politico. Por ejemplo, el poder balanceador en Galbraith, el grado de mo-
 nopolio en Kalecki, la lucha de clases en Marx, los espiritus animales en Keynes
 o, en general, la elaboraci6n de una politica de ingresos.

 273

This content downloaded from 160.36.178.25 on Sat, 04 Jun 2016 05:18:00 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 ALFREDO MONZA

 que determina cambios en las ponderaciones relativas a la estruc-
 tura del empleo. Estrictamente, ciertas actividades que en un
 periodo tienen una ponderacion muy pequefia o aun igual a cero,
 se incrementan drasticamente como resultado de la sustitucion de

 importaciones, y las caracteristicas de los metodos de produccion
 asociados a las mismas se reflejan en la productividad y grado
 de mecanizacion agregados.

 No parece ser que la secuencia particular seguida por una
 economia dependiente en la sustituci6n de importaciones este re-
 gulada por consideraciones economicas puras. Por el contrario,
 la misma resulta normalinente de consideraciones de politica
 economica. En algunos casos, puede tratarse de la politica econ6-
 mica del estado dirigida al fomento de ciertas sustituciones espe-
 cificas por medio de la concesi6n de beneficios y privilegios
 variados a ciertas actividades productivas. Basta recordar al
 respecto que en economias donde la proteccion arancelaria es ele-
 vada no es posible iniciar nuevas actividades si el estado no
 modifica las tarifas pertinentes en la direccion adecuada. En otros
 casos, dependiendo de la importancia del capital extranjero en la
 sustitucion de importaciones, tenemos la politica economica de
 las grandes corporaciones internacionales. En este caso, que una
 sustitucion particular se concrete depende no solo de una decision
 del estado en tal sentido, sino ademas de la disponibilidad de ca-
 pital financiero internacional en ese rubro -lo que se relaciona,
 en definitiva, con el interes que la sustituci6n revista para la
 empresa que detenta el monopolio tecnol6gico del producto en cues-
 tion dentro de su politica mundial de expansion.

 De este modo podemos incluir a la politica economica deI
 estado en materia de sustitucion de importaciones y, en su caso,
 a la politica economica de las grandes corporaciones internacionales
 en materia de su expansi6n a nivel mundial, entre los factores
 determinantes fundamentales, via la sustitucion de importaciones,
 del cambio tecnologico agregado.

 16. El quinto elemento listado mas arriba que actuaria detras
 de los cambios en los parametros tecnicos son las economias y
 deseconomias de escala. Las mismas dependen de la tasa a la cual
 se expande el nivel de operaci6n global del sistema productivo,
 de alteraciones en su grado de especializacion y de cambios en
 su grado de concentracion. Por ejemplo, una economia que crezca
 rapidamente y que al mismo tiempo tienda a especializarse en un
 menor nuimero de actividades en condiciones crecientes de con-
 centraci6n monopolica, dispondra de un margen mayor para
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 aprovechar economias de escala o se expondra a un riesgo mayor
 de incurrir en deseconomias de escala.

 Es un hecho suficientemente conocido que la evoluci6n his-
 t6rica del conocimiento tecnico tal como este se ha desarrollado
 en las economias centrales ha sido de una naturaleza tal que la
 concentraci6n de la producci6n en unidades mayores ha estado
 asociada con costos decrecientes. En este sentido, el dato tecnico
 para las economias dependientes se ha modificado tendiendo a
 brindar mayores oportunidades para realizar economias de escala.
 Es probable que algunas de estas economias se hayan aprovechado
 con motivo de la introducci6n de nuevas actividades (gobernada
 por ciertos factores discutidos en el apartado anterior) o con
 motivo de un grado creciente de concentracion monop6lica (que
 se discute en el apartado siguiente). Pero no parece a priori que
 este aprovechamiento debe ser exagerado, porque una economia
 dependiente del tipo analizado ni crece rapidamente ni aumenta
 su grado de especializaci6n, sino precisamente todo lo contrario.

 Finalmente, debemos considerar el grado de concentraci6n
 monop6lica. Como ya se indic6, el mismo puede dar lugar a la
 aparici6n de economias o deseconomias de escala. Sin embargo,
 sera mas util referirse a otro efecto de variaciones en esta varia-

 ble. En el caso en que, en un sector productivo particular, la ca-
 pacidad productiva instalada exceda la demanda y en el que las di-
 ferentes unidades productivas empleen tecnicas distintas, los cam-
 bios en el grado de captaci6n del mercado por parte de las
 diferentes unidades productivas determinaran per se cambios en
 la productividad del sector y, por ende, en la de la economia. En
 este caso, no se ha producido ni sustituci6n de factores, ni cambios
 en los precios relativos, ni alteraciones en la estructura productiva,
 ni economias o deseconomias de escala y, sin embargo, se observara
 una alteraci6n en los parametros tecnicos agregados. Estrictamen-
 te, lo anterior se refiere a un cambio en la estructura productiva
 intrasectorial, en un todo formalmente equivalente a los cambios
 ya discutidos en la estructura productiva intersectorial.

 Parece ser que en las economias dependientes del tipo analizado,
 el grado de concentraci6n monop6lica ha ido en ascenso. 21 Este
 proceso ha tenido lugar tanto por la introducci6n de nuevas plan-
 tas como por la fusi6n de las ya existentes. En ambos casos la
 intervenci6n del capital extranjero en el sector parece haber sido
 el determinante. Ademas, el proceso no parece haber sido s61o el

 21 Vease, por ejemplo, PEDRO R. SKUPCH, "Concentraci6n industrial en la Ar-
 gentina, 1956-1966", en Desarrollo Economico, vol. 11, nQ 41.
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 resultado del libre juego de las fuerzas econ6micas, sino tambien
 de politicas econ6micas especificas (en el campo tarifario, credi-
 ticio, del tipo de cambio) tendientes a favorecer tal concentraci6n.

 Desde el momento que las empresas productivas que han
 usufructuado este grado creciente de concentraci6n han sido nor-
 malmente las mas mecanizadas y mas productivas, los parametros
 tecnicos agregados (tanto para la economia como aun para el
 propio sector) habran adoptado valores crecientes por razones
 totalmente ajenas a las que es tradicional considerar.

 18. A modo de recapitulaci6n de la discusi6n precedente puede
 sostenerse que en una economia dependiente del tipo analizado los
 determinantes fundamentales del cambio tecnol6gico deben bus-
 carse en aspectos relativos a la distribuci6n del ingreso, a la
 sustituci6n de importaciones y a la inversi6n extranjera. Con
 respecto al primero, cambios en el salario real afectaran la es-
 tructura de la demanda interna y esta, juntamente con la secuencia
 seguida en la sustituci6n de importaciones, determinara la estruc-
 tura de la producci6n. Al mismo tiempo, las modalidades de la
 inversi6n extranjera influiran sobre la secuencia de sustituci6n
 de importaciones y sobre el grado de concentraci6n monop6lica.
 El conjunto de estos efectos determinaria la mayor parte del cam-
 bio tecnol6gico observado cuya explicaci6n se persigue.

 Cabe esperar que sean mucho menos importantes el despla-
 zamiento de metodos productivos en las actividades ya existentes
 y el aprovechamiento de economias de escala. En general esta
 conclusi6n resulta del hecho de que las economias dependientes
 crecen lentamente, son poco competitivas y, en el caso analizado,
 tienden a diversificar su espectro productivo. A lo que debe agre-
 garse la duda sobre la validez empirica de la premisa tradicional
 de que el margen de sustituci6n entre factores es en general alto.

 Es evidente que estas conclusiones son preliminares ya que
 se derivan de alguna especulaci6n te6rica y de alguna informaci6n
 dispersa. De todos modos, el objetivo de este trabajo no es agotar
 la explicaci6n del problema planteado sino promover la discusi6n
 de lineas alternativas del enfoque tradicional ante la evidente in-
 capacidad de este iultimo para proporcionar una respuesta clari-
 ficadora.

 19. A titulo tentativo se agrega una referencia a dos hip6-
 tesis tecnologicas que permitirian completar el esquema de analisis
 desarrollado precedentemente. Las mismas son poco originales y
 estan lejos de haber sido verificadas satisfactoriamente a nivel
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 empirico. Sin embargo, de probarse validas, las mismas reforzarian
 sustancialmente el valor explicativo del esquema discutido.

 Una primera hip6tesis sostiene que en el conjunto de las
 tecnicas asociadas, directa e indirectamente, con la producci6n de
 bienes-salario es probable encontrar una mayor frecuencia de me-
 todos de produccion caracterizados por un bajo grado de meca-
 nizaci6n y una baja productividad, con respecto a la producci6n
 de bienes suntuarios.22 El primer tipo de bienes se define,
 obviamente, como aquellos que insumen la mayor parte del
 presupuesto de los consumidores en los tramos de ingreso mas
 bajos. Los bienes de consumo restantes se definiran, a estos efectos,
 como suntuarios. Por supuesto que la utilidad de esta distinci6n
 depende de que el conjunto de bienes que consume una familia de
 bajos ingresos difiera apreciablemente del correspondiente a una
 familia de altos ingresos. Por este motivo, en economias de alto
 nivel de vida, la distinci6n entre ambos tipos de bienes se vuelve
 mas dificil de establecer. De todos modos, una economia depen-
 diente esta lejos de presentar estos problemas y la distinci6n
 aludida parece ser bastante operativa.

 Una segunda hip6tesis sostiene que si se ordenan los bienes
 producidos segun sean de consumo no durable, de consumo durable,
 intermedios y de capital, la frecuencia de tecnicas mas mecanizadas
 y mas productivas aumenta cuando uno se desplaza en la direcci6n
 dada por ese ordenamiento.

 Si una investigacion empirica suficientemente comprensiva
 probara la validez de estas hip6tesis, seria posible no solo sostener
 que el salario real, la sustituci6n de importaciones y las modalida-
 des de la inversi6n extranjera influyen sobre el cambio en los
 parametros tecnicos agregados, sino tambien concluir que estas
 influencias se manifiestan en ciertas direcciones preestablecidas.

 Por ejemplo, es ilustrativo comparar el efecto que tendria un
 incremento del salario real sobre la productividad y grado de me,
 canizaci6n agregados en el esquema propuesto, por oposici6n al
 planteamiento tradicional. Un mayor salario real, dentro de ciertos
 limites, aumentaria la participaci6n relativa de la produccion de
 bienes-salario dentro de la producci6n total. En este caso, si la
 primera hip6tesis tecnologica es correcta, ambos parametros tec-
 nicos tenderian a bajar o a crecer mas lentamente que en el caso

 22 Esta designacion corresponde a la traduccion mas o menos literal del
 ingles de la dicotomia "wage-goods/luxuries". Como es sabido, esta distinci6n
 fue frecuente en el pensamiento econ6mico en el siglo pasado y cay6 luego en
 desuso.
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 contrario. Reparese que esta conclusi6n es exactamente la opuesta
 del modelo neoclasico de cambio tecnol6gico. En efecto, en este
 ultimo, un mayor salario real, via la sustituci6n de factores, ten-
 deria a aumentar tanto el grado medio de mecanizacion como la
 productividad media del sistema.

 20. Sin duda, el problema que se ha discutido no s61o posee
 algun interes intelectual intrinseco sino ademas se relaciona di-
 rectamente con un cumulo de interrogantes que se plantean a
 diario en una economia dependiente. Por ejemplo, es bien conocido
 que la economia argentina ha experimentado en los uiltimos lustros
 un crecimiento de la productividad y grado de mecanizaci6n de
 su sector industrial mucho mas pronunciado que el que tuvo lugar
 en el periodo inmediatamente anterior. Este hecho ha determinado
 tanto una intensificaci6n de los requerimientos de acumulaci6n
 de capital asociados con el crecimiento del sector como un debili-
 tamiento secular en la capacidad del sector industrial para generar
 empleo. La explicaci6n neoclasica de este fen6meno conduce a
 concluir que estos problemas son en parte imputables a nosotros
 mismos y en parte producto de la fatalidad. La responsabilidad
 radica en que un salario real creciente habria inducido el empleo
 de tecnicas con mayor grado de mecanizaci6n y mayor producti-
 vidad -conclusi6n perturbadora para cualquiera que conozca que
 el salario real en la Argentina no ha crecido precisamente en este
 ultimo periodo o que, en todo caso, lo ha hecho en forma suma-
 mente lenta-. Por otro lado, la fatalidad consiste en que el sector
 industrial de la economia argentina ha sido tan desafortunado
 como para tener una funci6n de producci6n agregada con alta
 elasticidad de sustituci6n, o con progreso tecnico ahorrador de
 mano de obra o con algun otro atributo equivalente.

 Por el contrario, el esquema que este trabajo propone sugiere
 que las causas deben ubicarse en otros aspectos mas tangibles
 de la realidad argentina; a saber: que en una economia dependiente
 que crece lentamente en condiciones de una redistribuci6n re-
 gresiva del ingreso y siguiendo una cierta secuencia en la susti-
 tuci6n de importaciones y un proceso de creciente concentraci6n
 monop6lica asociados a la penetraci6n del capital extranjero, el
 sistema econ6mico se volveria cada vez mas rapidamente meca-
 nizado y cada vez mas rapidamente productivo, con los consiguien-
 tes efectos perniciosos que estos cambios tienen en el contexto de
 un crecimiento lento y distorsionado.
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