
 Reseias:

 El futuro de la pol'tica indutstrial en Me'xico de Saul Trejo Reyes.
 Mexico. El Colevio de MPxico, 476 p. (version fotocopiada, se pu-
 blicarfa en septiembre pr6ximo).

 Sau'l Trejo Reyes tiene, ya un largo historial en la discusion de los pro-
 blemas industriales del pais. En 1973 se publico su libro Industriatizacion
 y empleo en Mexico (FCE) y de manera sistematica ha venido reflexionan-
 do en revistas especializadas sobre los problemas del empleo y la produc-
 tividad en el contexto del modelo de industrializacion.

 Este nuevo trabajo retoma viejas preocupaciones, diagnostica situaciones
 a la luz de la crisis del modelo industrializador y aporta innovaciones in-
 teresantes a la perspectiva tradicional de los economistas.

 Trejo Reyes, a diferencia de muchos funcionarios publicos absortos en
 la rutina burocratica, se ha dado el tiempo y ha procurado un espacio
 academico para meditar, repasar y proponer alternativas en los nuevos
 escenarios economicos, politicos y culturales del contexto mundial donde
 se inserta el pais. El aporte de Trejo Reyes es de gran diversidad: pro-
 puestas concretas sobre la deuda externa, desarrollo regional, fomento de la
 pequena y mediana industria, politica tecnologica, papel de los centros de
 educacion superior, una nueva estrategia fronteriza, politica cultural y
 nuevo papel para los medios de comunicacion; en particular, la necesidad
 de redefinir el papel de la television.

 El estudio parte del analisis de la politica industrializadora. Existi6 un
 amplin consenso social alrededor de las politicas de industrializaci6n, pero
 este se ha erosionado gradualmente por no haber producido la sustitucion
 de importaciones (si) los resultados esperados en terninos de empleo, bie-
 nestar para las mayorias e independencia economica nacional.

 En los a-nos sesenta crece el desencanto y se toma mayor conciencia
 del desempleo y la desigual distribucion del ingreso. En realidad, la "pro-
 mesa del progreso" implic6 una transferencia de recursos a la concentra-
 cion urbana e industrial a costa del resto del pais.

 A pesar de que en los sesenta sc reconocian los excesos proteccionistas,
 no se actuo6 en consecuencia, sino que en general, se siguio con una politica
 proteccionista mas rigurosa que en la decada anterior.

 El sector industrial siguio beneficiandose de una politica de concentra-
 ci6n de recursos, financiada a costa del resto de la economia y, en un
 grado creciente, del credito externo.

 Este esquema industrializador ha llegado a su fin. No es posible mar-
 ginar mas al resto de la economia ni existen recursos financieros para
 snbs.diar la ineficiencia centralizada.

 [269]
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 Trejo ve una posible salida en la orientaci6on de la industria mexicana
 hacia la exportacion. Considera que la participacion en el mercado in-
 ternacional pasara a ser requisito de supervivencia para las empresas na-
 cionales, inclusive las que esten predominantemente orientadas hacia el
 mercado interno. En un esfuerzo exportador, Trejo sugiere que la "pro-
 teccion debe otorgarse solo cuando la actividad en cuestion se considere
 de importancia para el pais o cuando sea indispensable para contrarrestar
 las politicas proteccionistas y de subsidios a la exportacion de otros paises",
 pero es partidario de que "en forma gradual reduzca, y en un mediano
 plazo transforme o elimine, la necesidad de la proteccion orientada solo a
 compensar la menor eficiencia de la empresa nacional".

 Para garantizar el exito y la permanencia del esfuerzo nacional en los
 mercados internacionales, se tiene que asegurar el logro de objetivos sociales.

 A lo largo de su estudio, Trejo Reyes sefnala al centralismo como un
 obstaculo al cambio de modelo industrializador. Sin embargo, el obstaculo
 principal es, quiza -indica Trejo-, Ia concepcion economicista del proceso
 de industrializaci6on, que visualiza a este como un problema economico, y
 no como un problema que tiene solo una dimension economica.

 El estudio de Trejo Reyes va desmenuzando una a una las contradic-
 ciones o entrampamientos del desarrollo mexicano: la urbanizacion hiper-
 trofiada que ha rebasado con creces a la industrializacion, petrolizacion de
 la economia y desequilibrics regionales, implicaciones de los cambios en la
 economia internacional para la industria nacional, la importancia creciente
 de la informacion y la comunicacion en la politica industrial. Trejo sefiala
 que "nos interesa mas plantear las preguntas relevantes para las decisio-
 nes que determinaran el futuro, que evaluar en detalle el pasado".

 El objetivo prioritario de la politica economica fue el crecimiento del
 producto al cual se subordinaron otras metas de car6acter social.

 No se considero de manera explicita el desarrollo tecnol6gico, la distri-
 bucion del ingreso o el balance neto de divisas para el conjunto del sector
 industrial.

 Todas las politicas subsidiaron la consolidacion de una industria poco
 eficiente y altamente protegida. Esquema que por cierto ha beneficiado
 en mayor proteccion a las empresas grandes, una gran parte de ellas de
 capital extranjero. Al mantenerse un tipo de cambio subvaluado se pro-
 movieron las importaciones y se alimento6 el rezago en aspectos de tecno-
 logia y disefio, al existir un mercado protegido que no obligaba al pro-
 ductor a un mejoramiento constante de la eficiencia y productividad.

 La formulacion de la politica de si se debe analizar en el contexto in-
 ternacional, influida por los trabajos de la CEPAL y en un clima de oposi-
 cion al libre comercio impulsado por los Estados Unidos desde la Confe-
 rencia de La Habana en 1948, donde Jesus Reyes Heroles, miembro de la
 delegaci6n mexicana, defendio las tesis proteccionistas.

 Sin embargo, en tres decadas nio logro modificarse una politica de pro-
 teccion quie, si bien tuvo su plena justificaci6n en un momento porque iba
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 a asegurar el despegue industrial, ya no tenia sentido porque se habia con-
 vertido en un lastre economico y social para el pais.

 En los aiios setenta se intento algunos cambios, pero fueron erraticos.
 Se conserv6 en lo esencial el modelo industrializador, con nuevos incentivos
 para exportar, para desarrollar tecnologia y mejorar competitividad, etce-
 tera, Epero nunca se evaluo la efectividad de tales apoyos.

 Seguin Trejo Reyes, la ley para promover la inversion mexicana v
 regular la extranjera (1975) no consideraba que a traves de la tecnologia
 y de la fabricacion de diversos componentes clave, una empresa extranjera
 podia no solo mantener el control efectivo de una filial en la que tuviese
 un intexes minoritario, sino que, lo mas importante -prosigue Trejo--
 la: continuacion del esquema proteccionista y el manejo "intraempresa" de
 los precios de transferencia le permitia mantener un alto nivel de rentabi-
 lidad de sUs inversiones en el pais. Reconoce Trejo que dicha ley "fue un
 gran avance conceptual pero no contemplaba todas las formas de respuesta
 que tiene a su disposicion la empresa transnacional".

 Trejo critica la adopcion de paquetes de politica econ6mica y sugiere la

 necesidad de enfoques ma's amplios, tal vez de caracter interdisciplinario
 y acordes con las condiciones nacionales.

 Trejo duda de las soluciones economicistas y sefnala: "No es posible pen-
 sar que la simple correccion de los precios relativos, por importantes que

 sean o la apertura indiscriminada al exterior, sea suficiente para lograr los
 objetivos nacionales. 1stos, despues de todo, no se agotan en el logro de la
 competitividad internacional, mas aun si se pretendiera lograrla a traves
 de politicas de bajos salarios y de recursos naturales baratos. Ello signi-
 ficaria un claro retroceso en cuanto a los objetivos de equidad y justicia
 social".

 Es importante destacar que a lo largo de su estudio se discute y se
 propone salidas al problema de la deuuda externa. Trejo tiene la conviccion
 de que se necesita encontrar nuevas f6rmulas que distribuyan de manera
 cquitativa la carga del ajuste entre deudores y acreedores.

 A pesar de la fuerte preocupacion de Trejo Reyes por las condiciones
 sociales que debe cumplir un nuevo proyecto de desarrollo y su interes por
 recuperar las manifestaciones culturales de las regicnes y los vinculos pro-
 puestos, entre sistema educativo y productivo en el contexto regional, pa-
 receria que existen contradicciones con su modelo de competitividad inter-
 nacional de la industria nacional.

 El enfasis exportador como prioridad significa concentrar recursos en
 ciertas ramas y productos que logren competitividad a nivel internacional,
 pero no estamos totalmente seguros de que esta prioridad coincida plena-
 mente con que "uno de los objetivos de un proceso de desarrollo demo--
 cratico es la satisfacci6n gradual de las necesidades basicas de toda la po-
 blacion", como lo afirma el mismo investigador.

 Es cierto que la experiencia de los nuevos paises exportadores ha inci-
 dido para modernizar y satisfacer necesidades basicas de sus habitantes,
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 pero no, ha sido un objetivo, ya que la competitividad internacional se ha
 basado muchas veces en salarios bajos, alta incidencia de accidentes de
 trabajo, desgaste laboral y represion politica.

 Aun considerando que los paises exportadores del sudeste asiatico tienen
 una mejor distribucion relativa del ingreso que los paises de industrializa-
 cion sustitutiva -en el caso de Corea, los estudios de Irma Adelman han
 sido cuestionados por la Comision Nacional Coreana de la UNESCO- no
 se puede afirmar que los modelos exportadores compatibilicen de manera
 adecuada la competitividad con las necesidades sociales de sus poblaciones.

 En el esquema de Trejo pareceria ser que la tarea exportadora deter-
 mina o condiciona la politica hacia el mercado interno. No se trata de
 priorizar la politica hacia el mercado interno, sino de hacer verdaderamente
 compatible la competitividad internacional con los requerimientos nacio-
 nales de desarrollo.

 Si aceptamrcs que a finales de siglo la Poblacion Economicamente Activa
 (PEA) sera cuando rmenos del orden de 37 millones de personas, es decir,
 mas de 50%o superior a la cifra de mediados de los a-nos ochenta, y si en el
 periodo de 1970 a 1981 el sector manufacturero solo absorbio del 10 al
 13% del incremento de la PEA, entonces resulta evidente que se tiene que
 replantear el modelo de industrializacion para poder emplear a la pobla-
 cion en edad de trabaiar.

 Las exportaciones pueden generar excedentes de divisas para apoyar
 importaciones, pero solo sera un aspecto relevante del modelo, ya que se
 deberia contemplar una politica de fortalecimiento de la actividad agro-
 pecuaria y revertir el intercambio desigual entre campo y ciudad. Trejo
 reconoce que "es fundamental lograr una vinculacion mas directa del
 desarrollo industrial con el resto de los sectores productivos y con los ob-
 jetivos de bienestar para los grupos mayoritarios".

 Las condiciones de pago del servicio de la deuda externa son una
 variable determinante de la capacidad futura de la economia mexicana
 para crear empleos productivos, reafirma Trejo Reyes.

 Asimismo, recalca Trejo que esas condiciones de pago de la deuda ex-
 terna afectaran a un grado ai'in mayor la capacidad de consumo de la po-
 blacion, a trav6s de su efecto sobre el ingreso personal disponible.

 La PEA creciente precisa de capacitacion y adecuacion a los requeri-
 mientos de.las actividades economicas modernas. Se necesita modificar la
 estructura desigual del aparato productivo, ya que la segmentaci6n del
 mercado de trabajo implica que de hecho existen varios mercados de. tra-
 bajo para diferentes tipos de empresas, seguCn las caracteristicas de. las
 mismas. La concentracion del ingreso se relaciona directamente con esta
 segmentacion y la diferencia en los niveles educativos y de capacitacion
 de la PEA.

 La falta de desarrollo rural ha provocado la migracion campo-ciudad
 y la pobreza rural se ha transformado en un problema de subocupacion
 urbana. La falta de capacitacion de la mano de obra expulsada del campo
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 hacia las ciudades ha incidido para que dicho sector sobreviva en el Ilamado
 sector urbano informal, sin posibilidad de emplearse en el sector moderno;

 pero aun asi, mejora su acceso a los beneficios del gasto social urbano a
 pesar de que su ingreso sigue siendo sumamente bajo.

 Este ingreso es de subsistencia, pero vital en ausencia de un esquema
 de seguridad contra el desempleo; la mano de obra expulsada del campo
 debe obtener lo ciue sea para sobrevivir.

 No compartimos totalmente la idea de Trejo de que "ante la imposibi-
 lidad de encontrar empleos deseables, las personas desempenan actividades
 urbanas informales". Particularmente en los uiltimos anios (1983-1987),
 con la calda dr'astica del salario real y el deterioro de los salarios minimos,
 no resulta muy atractivo emplearse en el sector formal, cuando el trabajador
 tiene escasa calificacion. Existen evidencias empiricas (Giner, COLMEX-
 GEED, 1986) de que muchas empresas del sector informal no son "desempleo
 disfrazado o subempleo" sino que compiten en salarios y productividad con
 empresas del sector formal. El mismo Trejo Reyes reconoce los obst'aculos
 burocriticos, los criterios fiscales, etcetera, que dificultan la actividad del
 pequefio empresario en cani todo el territorio nacional. En realidad, el
 sector informal o de servicios es mucho mas complejo y su peso real mucho
 mas significativo, como se ha demostrado en Lima (Hernando de Soto,
 El Otro Sendero, Diana, 1987).

 De cualquier manera, el modelo industrializador sustitutivo no podra

 soportar un "colchon informal" creciente, porque ese mismo modelo esta
 en crisis y precisamente, la "informalizaci6n" de la economia es uno de sus
 sintomas.

 El Estado ha subsidiado a la industria a traves del rezago de los precios
 de algunos bienes y servicios producidos en forma predominante o exclusiva
 por empresas del sector paraestatal (transporte ferroviario, fertilizantes, elec-

 tricidad, petroleo y siderurgia), lo cual ha generado importantes transferen-
 cias de dichas ramas al resto de la economia. Si consideramos que estas
 industrias paraestatales son responsables de casi dos tercios de la deuda
 externa (incluyendo a CONASUPO) podemos decir que basicamente se
 beneficio al sector privado con los creditos extemos, esto sin considerar
 financiamientos directos para la produccion e importaciones y la gran fuga
 de capitales.

 Trejo Reyes seinala que "el problema fue mayor durante los anios del
 auge petrolero, pues como parte de la estrategia para tratar de contener
 la inflacion, se sostuvieron artificialmente los precios de diversos bienes y
 servicios producidos por el sector paraestatal".

 Sin embargo, con posterioridad a 1982 el gobierno federal, por medio
 de FICORCA, garantizo la deuda privada ante el exterior y limito el ries-
 go cambiario al convertir la deuda externa en pesos a un tipo de cambio
 fijo, mientras que las empresas pu'blicas han debido asumir directamente la
 totalidad de los costos de la depreciaci6n cambiaria en Ia rmayoria de los
 cascs. Trejo Reyes seniala que el deficit financiero de las empresas paraes-
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 tatales es el aspecto que ha recibido mayor atencion, sobre todo con fines
 propagandisticos adversos al sector pu'blico.

 En el capitulo dedicado al proceso de urbanizacion se indica que mien-
 tras en el periodo 1940-1980 la poblaci6n del pais se multiplico por 3.5,
 la urbana lo hizo- por 9. Entre 1970 y 1980 se manifiestan cambios signifi-
 cativos en las ciudades con poblacion mayor de 100 000 habitantes, ya
 que aumentaron de 34 a 71, y su poblaci6n total de 11.2 a 27.3 millones,
 es decir, el' 40.9% de la- poblacion nacional.

 Sefiala el investigador que conviene orientar el crecimiento industrial
 hacia las: ciudades intermedias, pues los costos de infraestructura son muy
 inferiores a los costos e'n las grandes ciudades, y se trata de ciudades que ya
 han estado creciendo, aun en ausencia de estimulos gubernamentales de
 magnitud comparable a los concedidos a las, ciudades de mayor tamaino.
 Existe tambien el riesgo de que, en ausencia de oportunidades de empleo
 y acceso: a servicios sociales en dichas ciudades, la poblacion emigre a ciu-
 dades de mayor tamano.

 Trejo sefiala que, ante el fenomeno migratorio, la respuesta guberna-
 mental ha tendido a acentuar aun- m'as esta concentraci6n, atendiendo al
 criterio politico de resolver las demandas de los migrantes en las ciudades,
 maks quel en sus lugares d'e origen.

 La desconcentracion urbana se puede apoyar en la politica de fomento
 de las exportaciones manufactureras; de acuerdo con Trejo, eI objetivo
 exportador obliga a situar las nuevas empresas preferentemente en la fran.
 texa norte, en las costas y en ciudades que tienen claras ventajas de localiza-
 cion desde el punto de vista de los mercados internacionales.

 Sin embargo, Trejo reconoce que el gobierno carece de los recursos para
 realizar las inversiones que. serian necesarias en las ciudades de tamanio
 interrnedio para reorientar el crecimiento economico en el mediano plazo.

 Por otra parte, las ciudades del centro del pais, que son, las que con-
 centran la mayor parte de la industria nacional, seran muy pobres como
 alternativas de localizacion industrial a la luz de las nuevas condiciones
 que plantea el ingreso de Mexico al GATrT.

 Otros cambios significati-vos modifican los criterios de rentabilidad y
 competitividad de la industria. Puntualiza Trejo Reyes que- se ha pasado
 de esquemas en los que la eficiencia en la fabricacion era sinonimo de ele-
 vada rentabilidad, a esquemas en los que es s6lo uno de les elementos que
 determinan la xentabilidad, y ni siquiera el. mas importante. Esto significa
 -prosigue Trejo- que la-tecnologia y el acceso a la informacion, a las
 comunicaciones instantaneas y al transporte barato se han vuelto los eleW
 mentos clave de la competitividad.

 Trrejo insiste en la transformacion del patron geografico de crecimiento
 industrial, sefialando que tal vez la urgencia mayor -sea la de establecer un
 patron de precios relativos acorde con las ventajas naturales de cada region
 y con el objetivo nacional de descentralizacion.

 Al no considerarse el aspecto de politica regional en la fijaci6n de
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 precios y salarios, se priva a regiones, cuya u'nica ventaja estA en la dispo-
 nibilidad de ciertos recursos naturales, de la posibilidad de canalizar dicha
 ventaja y compensar asi parcialmente las desventajas que tienen frente a
 los multiples atractivos de la ciudad de Mexico, como sitio para la localiP
 zacion industrial.

 En opinion del estudioso, las ciudades con una poblacio6n entre 50 000
 v 250 000 habitantes son las que podrian contribuir mayormente a la crea-
 Cion de empleos productivos.

 Asimismo, Trejo Reyes puntualiza que en todos los paises desarrollados,
 v en Ia mayoria de los que aspiran a serlo, la accion gubernamental es de-
 terminante para la rentabilidad relativa del esfuerzo privado en' diferentes
 tipos de actividades.

 Lo que se deriva del estudio de Trejo es sumamente aleccionador: la
 rentabilidad de la industria mexicana ha sido artificial y poco firme, ya que
 se baso en la elevacion de los niveles de proteccion arancelaria, el incre
 mento del ritmo del endeudamiento externo y la politica de contencion de
 las demandas sociales. La contencion social consistio en mantener salarios
 e ingresos reales de la fuerza de trabajo, pero se incrmento fuertemente el
 gasto pu'blico para enfrentar las demandas de estos sectores sociales.

 El gasto puiblico fue crecientemente deficitario, ya que a partir del
 inicio de los afios setenta se observo una baja significativa en la proporcion
 de la inversion pu'blica financiada con ahorro propio. Esta cifra disminu-
 vo de alrededor del 50%o en 1970 y 1971 al 39% en 1980.

 Al explicar el fenomeno inflacionario, Trejo Reyes recoge los argu-
 inentos neoclasicos que relacionan deficit gubernamental y sus implicacio-
 nes monetarias y financieras. Sin embargo, tambien considera de gran
 importancia el horizonte de m'as largo plazo de la escuela estructuralista
 que involucra el rezago en la produccion agricola, ls precios internacio-
 nales y el efecto sobre costos, pero recalca que "una explicacion mas com-
 pleta debe contemplar tanto la naturaleza de los fenomenos politicos in-
 ternos como las grandes tendencias mundiales en materia de tecnologia,
 comercio y finanzas".

 El caracter de los fenomenos politicos internos se puede ver con nitidez
 en el punto central del conflicto deudores-acreedores, tanto internamente
 como en el 'ambito internacional, sobre la naturaleza de los ajustes y dis-
 tribucion de cargas financieras. Pensamos que hasta el presente, los acuer-
 dos y politicas gubernamentales han descansado en lo fundamental en la
 reduccion de la capacidad financiera del sector pu'blico y la relativa de-
 pauperacion de los sectores asalariados. Hace falta redefinir el patron
 de ajuste, y esto implica necesariamente modificar la correlacion de fuerzas
 en el conflicto.

 No obstante, esto resulta dificil ya que en los i'ltimos ainos se ha ace-
 lerado la concentracion del capital y se lhan debilitado las organizaciones
 populares.

 El crecimiento de la deuda externa en el periodo 1971-1980 estuvo en
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 parte asociado a un incremento de la capacidad productiva nacional, pero
 tambien a un proceso de concentraci6n de la propiedad. En los iUltimeos

 aeos (1983-1986), las dra'sticas caidas del mcrcado interno han afectado
 a los pequefios y medianos empresarios y con seguridad se ha incrementado

 el g,rado de concentracion.
 En un mercado cautivo ya no por aranceles sino por el tipo de cambio,

 los empresarios tratan de aumentar sus ingresos a traves del incremento de
 sus precios de venta. Este incremento tiene como limites las condiciones

 de competencia de mercado que enfrenta la empresa. Seinala Trejo que
 como resLIltado de los intentos por parte dc las empresas por reconstruir
 su capital y a la vez pagar el servicio de la deuda, existe una presion in-
 flacionaria permanente.

 Es interesante apuntar lo que afirma el investigador en el sentido de
 que "las empresas cuyos productos gozan de una mayor proteccion frente

 a la competencia, interna o externa, y que por lo tanto han podido aumen-
 tar Ics precios relativos de sus productos, no s6lo han podido pagar adecua-
 damente el servicio de su deuda, sino que durante los u?ltimos afios han
 registrado las utilidades mas elevadas de su historia".

 La presion inflacionaria no solo viene del sector privado, ya que de
 acuerdo con Trejo Reyes la magnitud de la carga del servicio de la deuda
 publica significa que el comportamiento macroeconomico del sector pTublico
 es tan inflacionario como lo ha sido el comportamiento de las empresas
 privadas a paxtir del shock de las macro-devaluaciones.

 Como punto clave para la recuperacion economica, Trejo sugiere la
 exploracion de esquemas alternativos al pago de la deuda externa coni 3
 problernas conceptualmente diferentes que se tiene que abordar: el pro-
 blema financiero, o como generar inteirnamente un excedente de recursos
 gubernamentales; el problema de generar un superaivit de comercio exterior
 y definir un esquema interno de precios relativos compatibles con la ge-
 neracion de excedentes financieros, y el de la viabilidad del esquema en
 sus aspectos sociales y politicos.

 En aras de concretar su propuesta, Trejo desarrolla con cierto detalle
 un esquema alternativo de pago de la deuda externa.

 Trejo considera que se puede conciliar la m'axima eficiencia productiva
 con las necesidades sociales y propone que la mayor integracion con las
 necesidades de los grupos mayoritarios de la poblacion se lograria a traves
 de la prcduccion de articulos de consumo masivo, y de bienes intermedios
 y de capital para la agricultura y otros sectores en condiciones de competi-
 tividad internacional.

 Trejo recalca que la reorientacion de la economia nacional hacia los

 mercados internacionales se vuelve condicion obligada.para el crecimiento.
 Sin embargo, inclica quc la transicion hacia una economia basada en la
 eficiencia y la competitividad internacional implica una recomposicion de
 las alianzas politicas tradicionales, donde los sectores que han quedado al
 margen deberan encontrar un campo ma's amplio de participacion. En
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 sintesis, puede decirse que en la actualidad se requiere no s6lo reorientar
 la politica industrial, sino al mnismo tiempo reconstruir las bases de la
 relacion entre los distintos grupos sociales y el Estado mexicano.

 Al abordnr la pr-cblcr.^atica cl la irnresi6n pu'blica, Trejo Reyes sefiala
 que la ineficiencia del sistema cormercial y del transporte de mercancias,
 la carencia de esquemas integrales de fomento al desarrollo teconlogico,
 o de un sistema mo4derno de administracion p'ublica, han permanecido como
 aireas de retraso en el esquiema de inversion pu'blica.

 El auge petrolero (1978-1981') y la consecuente abundancia de creditos
 del exterior generaron uii proceso de "desindustrializacion" en terminos
 relativos. Se aumento con celeridad las importacieones de bienes, ya previa-
 mente fabricados en el pais y disminuyo, significativamente en algunos casos,
 la proporcion del consumo interno que se satisfacia mediante la produccion
 nacional. Sin embargo, la deuda exterior privada crecio de manera acele-
 rada en este periodo, ya que en dos afios (1978-1979) la deuda publica
 crecio en 28% y la privada lo hizo en mas de 130%. Trejo Reyes seniala
 que "los grupos industriales mas importantes se embarcaron en una politica
 de endeudamiento externo, generalmente sin cobertura adecuada del ries-
 go cambiario".

 Las grandes inversiones efectuadas por los grupos industriales nunca
 podrain ser competitivas a precios internacionales y son empresas -indica
 Trejo Reyes-- que, en algunos casos (y por su estructura financiera, que
 implica elevados pagos por concepto de intereses), no podran alcanzar su
 punLo de equilibrio ni operando a plena capacidad.

 El atige petrolero prolcngo artificialmente la vida del proceso de sus-
 titucion de importaciones, prcfundizando la ineficiencia productiva N la
 falta de capacidad tecnologica. Esto ha provocado que en general, y salvo
 contadas excepciones, aun no se desarrollen empresas capaces de exportar
 productos industriales complejos a mercados competitivos.

 Trejo Reyes le da un papel estrategico a la dimension regional y la
 potencialidad fronteriza para impulsar un inuevo patron dce desarrollo. El
 enfoque critico de Trejo cuestiona la racionalidad del centralismo impe-
 rante y apunta que. "Cen los csfuerzos de simplificacion administrativa nlo
 se cuestiona la racionalidad de fondo de los procesos administrativos, ni sc
 contempla la eliminacion de los que son innecesarms. Tampoco se ha en-
 frontado un problema basico -como lograr que en todos los ambitos del
 territorio nacional se generen nuevas empresas- y que las decisiones
 fundamentales para dicho fin se tomen en los estados y municipios y no
 en el Distrito Federal".

 Sin embargo, indica Trejo que la transferencia a las instancias regiona-
 les o locales de parte importante dc los recursos federales destinados a la
 pcquefia y mediana industria hace indispensable profesionalizar las areas
 responsables del fomento de la actividad economica en los estados, de tal
 forma que no esten sujctas a los cambios periodicos en la administracion
 pu'blica estatal ni a giros caprichosos.
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 La centralizacion adininistrativa y gubernamental significa un costo
 importante, ya sea por el gasto necesario para efectuar viajes a la ciudad
 de Mexico ,o por el burocratismo excesivo que implica. La perdida de efi-
 ciencia afecta los costos de toda la economia, y no solo el de las empresas
 directamente involucradas. Trejo resalta la importancia del analisis de
 los aspectos sociales y culturales pues, en su opinion, son tal vez los que ma-

 yrrmente han impedido que la vision centrista del desarrollo economico
 nacional pueda diseiiar estrategias adecuadas para las regiones.

 Al analizar el caso de la frontera norte, Trejo Reyes puntualiza que
 la vision nacional del centro con frecuencia no es una vision del futuro,
 sino de un pasado mitico que a todo costo se busca "preservar" frente a

 cualquier influencia modernizadora. El resultado de esta vision centrista
 ha sido la renuncia practicamente total a aceptar las manifestaciones cul-
 turales de la frontera norte como propiamente nacionales. Por el contra-
 rio, olimpicamente --prosigue Trejo- se les rechaza como el resultado
 de una influencia "extranjerizante" que a toda costa debe ser extinguida
 bajo una amplia dosis de cultura "nacional". Esta expresion de colonia-
 lismo cultural interno, por incongruente que parezca a primera vista, se
 ha convertido en una actitud generalizada que se expresa a trav6s de diver-
 sas politicas del centro hacia la frontera.

 Segu'n Trejo, se ha desaprovechado muchas de las potencialidades y
 ventajas comparativas de la frontera norte; por ejemplo, en terminos de
 comercio exterior, la region fronteriza tiene una gran ventaja en cuanto a
 costos de transporte, pues tiene acceso directo a la red de comunicaciones
 terrestres, aereas y aun maritimas de los Estados Unidos.

 Asimismo, la ventaja que otorga a la frontera el bajo costo de mano
 de obra, en terminos internacionales, no se ha aprovechado hasta ahora
 para construir, a partir de la industria maquiladora, una base. industrial
 amplia y eficiente, con posibilidades de competitividad internacional. Ello
 se debe -seiiala Trejo- en buena medida, a la carencia de una estrategia
 de desarrollo fronterizo, que incorpore explicitamente una politica de desa-
 rrollo tecnol6gico, enmarcada en el contexto de los objetivos nacionales de
 largo plazo.

 Algunos de los elementos a incorporar en la estrategia de desarrollo
 fronterizo deberia contemplar la posibilidad de aprovechar Ia posicion
 privilegiada de la frontera para tener nuicleos de investigacion y desarrollo
 con la capacidad de asimilar y adoptar nuevas tecnologiss.

 Debe considerarse -manifiesta Trejo Reyes- que la region de los Es-
 tados Unidos que colinda con Mexico se encuentra en la vanguardia mun-
 dial en el aspecto tecnologico y que hasta ahora este elemento no se ha
 tomado en cuenta en la politica economica hacia la frontera norte.

 Desde el punto de vista de la desconcentracion urbana, Trejo Reyes
 sefiala que en la actualidad, la frontera norte es quiz'a la u'nica region capaz
 de competir con el atractivo que representa para los migrantes potenciales
 la region del valle dc Mexico. La estrategia fronteriza rio debe ser solo de
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 elevar la competitividad internacional de la region, sino sobre todo de me-
 jorar el nivel real do vida de la mayoria de la poblaci6n de la frontera.

 Recalca Trejo la necesidad de concentrar lGs esfuerzos tendientes a
 promover el desarrollo tecnologico de la industria nacional hacia la region.
 Esto implica el disenio de estrategias de desarrollo tecnologico orientadas a
 resolver problemas de la region. Las univcrsidades y tecnologicos de la
 region, hasta ahora desvinculados de esta concepcion, pueden jugar un im-
 portante papel en la nueva etapa de desarrollo fronterizo, dentro de un
 esquema nacional orientado al logro de mayores niveles de productividad
 v competitividad internacional.

 En un contexto ma's global, Trejo puntualiza que, dada la magnitud del

 excedente de expartacicnes quo se requiere, dificilmente sc podria lograr
 las metas de exportacion ne.cesarias sin una reforma y simplificacion a
 fondo del comercio exterior, y en general de la administracion de la poli-
 tica economica, y sin el diseino de mecanismos de politica tecnologica
 crientados explicitamente a fortalecer la competitividad internacional de
 las empresas mexicanas.

 El fortalecimiento de una industria endogena fmnteriza se debe ubicar
 tambien como parte de. una politica geoestrategica, ya que de acucrdo con
 Trejo Reyes, existe la tendencia de los Estados Unidos hacia la reafirma-
 cion de una esfera de influencia en el continente americano, lo cual sig-

 nifica que Mexico continuara sometido a diversos tipos de presiones por

 parte de dicho pais.
 En el atmbito bilateral, Trejo Reyes reconoce que financiamiento, co-

 mercio, inversion y tecnologia, en general, son canalizados de acuerdo con
 intereses politicos, los cuales se desarrollan a partir de la relacion economica,
 y viceversa. De esta manera, los paises avanzados continu'an la defcnsa de
 lo que consideran sus esferas de influencia.

 En el caso particular de Mexico, Trejo sefiala que, en la actualidad, es
 evidente el delicado balance quo debe guardar la politica cconomica, y
 sobre todo la politica exterior, pues a la vcz que el pais busca diversificar
 sus rolaciones economicas con el exterior, por muchos anios todavia el grucso
 de dichas relaciones comerciales, financieras, tocnologicas, se llevaran a cabo
 con los Estados Unidos.

 Por este motivo, las opciones que enfrenta el pais cstan en buena me-
 dida condicionadas por la historia y la gegrafia. Dentro de estos limites,
 debe evolucionar la vision del futuro nacional, no para autolimitarse, sino
 para ser realista y tener una posibilidad razonable de exito.

 La nueva revolucion industrial tiene fuortes implicaciones para Mexico
 y una de ellas es buscar el objetivo de la produccion eficiente.

 La administracion pu'blica nacional debe. crganizarse no solo de acuerdo
 con funciones, sino con objetivos, ya que actualmente no existe una ubi-
 cacion precisa de responsabilidades. Es decir, no existen responsables del
 desarrollo industrial, sino de la realizacion de divesas funciones que, se
 supcne., en alguna forma contribuyen a los objetivcs deseados.

 19
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 El objetivo de eficiencia en el sector industrial implica una politica de
 desarrollo tecnol'gico estrechamente vinculada con las caracteristicas de las
 empresas del sector industrial y con los problemas que deben resolver para
 lograr una participacion en los nmercados internacionales.

 Apunta Trejo que la mayoria de las empresas nacionales realizan pocas
 actividades de desarrollo tecnologico, pues no existen incentivos o presiones
 suifcientes para avanzar en esta direccion, de tal manera que ni las gran-
 des empresas alcanzan su potencial de exportaciones y eficiencia.

 Al analizar las nuevas innovaciones tecnologicas y organizativas, Trejo
 destaca el papel de la computadora que, aplicada en telecomunicaciones,
 en control y automatizacion de la produccion, en robotica y en sistemas de
 apoyo a todo tipo de trabajo intelectual, y funciones de direccion de los
 procesos productivos, configura un cambio radical en todos los 6rdenes de
 la economia.

 En relacion con la biotecnologia, se indica que innumerables procesos,
 que hasta ahora se han lievado a cabo por medio de reacciones quimicas eii
 grandes plantas industriales, en el futuro seran realizadas por microorganis-
 mos, a una fraccion de su costo actual, y con amplios ahorros tanto de
 energia como de materias prinias. Ello significa, al igual que en el caso
 de la electronica, que numerosos procesos quimicos se volverain antiecono6-
 micos, al ser sustituidos con ventaja por tecnologias bilo6gicas.

 Asimismo, un elemento esencial de la nueva revolucion industrial son
 los nuevos materiales tales comno cerirnicas, nuevos plasticos, membranas,
 fibras opticas y materiales compuestos; a la vez que desplazan a materiales
 convencionales, como los metales, permiten nuevas aplicaciones y son aho-
 rradores tanto de. energia como de recursos naturales. Tan solo en la in-
 dustria automotriz se ha dado una reduccion de 40% en el peso prornedio
 de un automovil, ahorranndose el uso de hierro, acero, cobre y zinc prin-
 cipalmente.

 Trejo Reyes advierte quc las empresas que tienen una actitud pasiva
 de incorporacion con cierto retraso de tecnologias desarrolladas en el exterior
 seran las mas afectadas, pues la carencia de una vision clara del futuro
 de sus industrias puede hacerlas comprometer recursos con tecnologias en
 proceso de ser reemplazadas por otras mas eficientes.

 Sin embargo, no siempre los paises avanzados logran un desempenio
 industrial de maxima eficiencia; Trejo Reyes reconoce que las presiornes
 de desempleo de estos paises han generado una corriente de medidas pro-
 teccionistas, pues tienen como prioridad politica no tanto la maixima eficien-
 cia, sino Ia preservaci6n de sus industrias nacionales, por ineficientes que
 puedan ser en muchos casos, y del empleo.

 Esta referencia de Trejo es muy pertinente para ubicar el contexto in-
 ternacional de la b'squeda de eficiencia. Mexico necesita mejorar su pro-
 duccion en calidad y ccnpetitividad, pero sin abandonar la posibilidad de
 politicas compensatorias que equilibren empleo, eficiencia relativa y protec-
 cion moderada. Estamos de acuerdo en que, en materia de empleo, el ob-
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 jctivo del desarrollo industrial no es simplemente emplear a la fuerza de
 trabajo, sino hacerlo con niveles adecuados de productividad y remunera-

 cion. En opinion del investigador, la estrategia de desarrollo industrial
 debera integrar de manera directa los objetivos sociales, entre ellos e.l de
 empleo. Hasta ahora, C6stos han estado desvinculados de las decisiones
 basicas de politica industrial.

 Reitera Trejo que en las condiciones diflciles que prevaleceran en cl
 futuro, la formulacion e instrumentacion de una politica industrial optima
 Ino puede considerarse como un proceso de caracter estrictamente de tecnica
 economica.

 En el capitulo referente a bienes de capital y nuevas tecnologias, Trejo
 Reyes sefiala que el grado relativamente mas elevado de complejidad tec-
 nol6gica y organizacional de la produccion de bienes de capital, asi como
 la mayor importancia del personal altamente calificado en las tareas de
 disefio de los productos y de. los procesos productivos, han significado que

 el grado de dependencia re3pecto del extranjero en esta rama sea mayor
 que para el sector industrial en su conjunto.

 Segu'n el estudioso, en la formulacion de los programas de inversion del
 sector pu'blico, sobre todo de las empresas paraestatales, no se ha conside-
 rado todas las posibilidades de apoyar el desarrollo y la fabricacion nacio-
 nal de bienes de capital.

 Mas que en ctialquier otro sector industrial, se necesita lograr una es-
 trecha vinculacion entre las actividades de investigacion y desarroll6 tecno-
 logico y las politicas de fomento a la produccion de bienes de capital. De
 otra manera, sin tecnologia propia, es dificil visualizar el crecimiento sos-
 tenido de la produccion dc bienes de capital.

 En el a-rea de la investigacion y desarrollo, al sugerir que las empresas
 transnacionales inviertan mas, Trejo seniala que no se trata solathente cde
 que se gaste ma's en investigacion en Mexico, sino que dichos gastos tengani
 un efecto real sobre los costos de produccion y la capacidad de competiti-
 vidad de dichas empresas.

 Segun Trejo, es dificil visualizar un ritmo elevado de actividad tecno-
 i6gica en Mexico, a menos que sea factible disefiar esquemas fiscales, fi-
 nancieros y administrativos, que fomenteii el establecimiento de empresas,
 grandes o pequefnas, con un alto grado de flexibilidad y capacidad de
 reaccion ante cambios en el contexto internacional.

 Se necesita establecer nuicleos de investigacion y desarrollo tecnologicos
 paa lograr cuando menos ciertos avances con viabilidad comercial en las

 areas de nueva tecnologia. El proposito de la investigacion tecnol6gica
 debe ser el desarrollo de nuevos productos o procesos, o el mejoramiento de
 las caracteristicas de las tecnologias y los productos importados, de manera
 que la produccion nacional pueda encontrar mercados en el exterior.

 Las siguientes reflexiones del autor son de particular interes para el
 sector academico: por las caracteristicas de las nuevas tecnologias, se re-
 quiere esquemas de organizaci6n y administracion que pequenas y media-
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 nas empresas privadas probablemente podrTan desar-rllar mejor con el
 apoyo gubernamental y en estrecho contacto con instituciones academicas
 'y de investigacion, evitando el burocratismo que con frecuencia se da en
 las grandes empresas paraestatales o privadas, lo cual permitiria mayor
 capacidad de respuesta a las demandas de un mercado cambiante.

 Nosotros agregariamos, ademas, de empresas pequeinas y medianas pri-
 vadas a empresas cooperativas o del sector social y en casos especiales em-
 presas formadas por los propios investigadores o egresados apoyados por
 fondos regionales para crear empresas en estados y municipios con poten-
 cialidad productiva.

 De acuerdo con Trejo Reyes, la incorporacion de instituciones de edu-
 cacion superior a este esfuerzo puede representar no solo la oportunidad

 para lograr una mejor orientacion del esfuerzo de investigacion hacia fines
 clirectamente productivos, sino tambien una posibilidad para generar ma-
 yores voluimenes de recursos para financiar las investigaciones, a partir dc
 regalias y utilidades derivadas de la aplicacion de los recurscs de la in-
 vcstigacion.

 En Mexico, por cierto, el Centro para la Innovaci6n Tecnologica de la
 UNAM ya ha dado pasos importantes en este sentido. En el contexto inter-
 nacional, ONUDI cuenta con personal y recursos para crear centros universi-
 tarios de enlace con la industria. Actualmente existen vari-os de estos cen-
 *ros funcionando en paises en desarrollo. En paises avanzados como Suecia,
 la Universidad de Lund a traves de su Unidad de Investigacion y Coope-
 racio6n ha impulsado la vinculacion de sus investigadores con empresas y
 organizaciones gubernamentales en el contexto regional.

 El autor seiiala la importancia de otorgar estimulos fiscales para la
 creaci6n de nuevas empresas con base en capital de riesgo y tecnologias
 desarrolladas o mejoradas significativamente en el pais. Tambien puede
 ser importante la participaci6n de algunas empresas del sector paraestatal,
 pues estas tienen tal vez el mayor acerVo de personal cientifico- y tecno-
 logico de alto nivel, aunque subutilizado en muchos casos.

 Es de gran relevancia la observacion de Trejo en el sentido de que
 las tecnologias ma's modernas son altamente cambiantes, y si el adquiriente
 carece de la capacidad para innovar por si mismo -y en efecto construir
 sobre la base de sus adquisiciones-, de poco le sirve comprar una tecno-
 logia avanzada. Por una parte, esta se vuelve obsoleta muy pronto, y por
 otra, dificilmente puede una empresa exportar en condiciones - competitivas
 .si solo obtiene su tecnologia con retraso.

 En el capitulo referente a informacion, comunicaciones y- transportes,
 Trejo-sefiala que e'stos se han manejado como elementos pasivos en el desa-
 rrollo economico y han tenido poca o nula relacion con la toma de decisio-
 nes en materia de politica industrial.

 Los cambios tecnologicos son radicales; por ejemplo, la integraci6n de
 sistemas -de diseno y fabricaci6n controlados por computadora (sistemas
 GAD-CAM) no so6lo hace mas eficientes los procesos de manufactura, sino que
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 disminuye significativamente la ventaja comparativa que paises como Me-
 xico esperaban consolidar a partir de la abundancia relativa de mano de
 de obra y recursos naturales baratos. Con, base en estos sistemas, se aba.
 ratan los costos de disefio y fabricaci6n.

 Tambien significa reduccion de cuadros tecnicos e intermedios, ya que
 en un grado creciente el acceso directo a la informacion y- las posibilidades
 de anilisis que los sistemas modernos de computacion permiten a los altos
 directivos de una empresa, reducen significativamente los requerimientos
 de personal de nivel intermedio. Asimismo, los procesos de generacion de
 conocimientos, creacion de software, disenio, ingenieria, adaptacion para
 nuevas aplicaciones y servicios, representan un porcentaje cada vez mayor
 del precio final de un producto.

 Trejo Reyes nos pone en guardia para evitar caer en procesos de mo-
 dernizaci6n fallidos, como cuando se introduce una nueva tcenologia, pero
 se utiliza para cumplir fuciones definidas de acuerdo con los esquemas tra-
 dicionales. Es lamentable observar, en muchos casos, grandes inversionees
 por parte del sector pi'blico en computadoras, las cuales se utilizan en un
 porcentaje muy bajo y para desarrollar funciones tradicionales. Esta cri-
 tica de Trejo se podria extender a muclhas instituciones privadas y algunas
 de educacion superior, que en un afaln modernizador adquirieron sistemas
 computarizados o acceso a terminales, sumamente costosos como siste-
 mas, pero subutilizados o mal empleados.

 En el campo de las comunicaciones, Trejo hace una critica fuerte a
 a la operacion de Telefonos de Mexico, ya que no ha adoptado un criterio
 de empresa pu'blica tendiente a maximizar las interrelaciones sectoriales,,
 a contribuir a metas de independencia tecnologica o a maximizar el ahorro
 de divisas. Se ha importado una amplia garna de equipos y sistemas corn
 base en criterios basicamente comerciales. Por tanto, se ha perdido el
 impulso potencial de esta actividad al sector industrial. Al mismo tiempo,
 salvo casos aislados, no ha existido una politica de aprovechamiento optimo
 de las tecnologlas modernas de comunicacion para beneficio social. En
 nuestra opinion, la critica de Trejo a TELMEX es valida en terminos gene-
 rales para CFE, PEMEX y muchas otras empresas paraestatales, quiza coI1
 particularidades especificas, pero que obedecen a los mismos criterios.

 En relacion con el transporte, un dato aportado por Trejo nos ilumina
 plenamente sobre la carestia y la falta de competitividad: el costo de trans-
 portar un contenedor de mercancia desde la ciudad de Mexico hasta Tijua-
 na, rebasaba en alrededor de 60% el costo de su transporte desde Corea
 hasta dicha ciudad. De hecho, la politica de transporte en general ha favo-
 recido el fortalecimiento de esquemas de caracter monopolistico, tanto en
 el sector como en la intermediacion comercial.

 Trejo sefiala que uno de los factores que mas elevan los costos finan-
 cieros de las empresas es la lentitud del transporte ferroviario y carretero,
 asi como la imposibilidad para predecir los tiempos de entrega.

 Los dates que aporta Trejo sobre, la lentitud del transporte naciona-l
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 son alarmantes: FERTIMEX informa que el tiempo medio que tarda un
 carrotanque del Istmo al centro del pais es de alrededor de 45 dias. De
 Monclova o de la fTontera norte es de 15 a 20 dias.

 Uno de los factores de la ineficacia ferroviaria se deriva -segu'n Tre-
 Jo- del contrato colectivo de trabajo de la empresa que ha perpetuado
 procedimientos y sistemas de trabajo de baja productividad, y la falta de
 sistemas modernos de operacion y planeacion provoca irregularidades en

 los procesos de adquisiciones y en la operacion de los ferrocarriles.
 La lentitud del servicio ferroviario de carga, aunado a otros factores,

 provoca que se transporte por camion alrededor del 80% de la carga na-
 cional.

 Por lo que se refiere a los servicios portuarios, un barco se tarda el tri-

 ple de tiempo en cargar o descargar en Mexico, aun bajo condiciones nor-
 males y sin incluir tiempo de espera, en comparacion con el tiempo que
 dicha maniobra le Ileva en puertos europeos.

 Es interesante notar que Trejo Reyes le da un peso importante al con-
 trato colectivo de trabajo en la explicaci6n de las deficiencias de los ser-
 vicios tanto de TELMEX como de Fetrrocarriles.

 Por lo que concierne a PEMEX, Trejo coincide con planteamientos pare-
 cidos de otros investigadores. Se ha dicho que la planta petroquimica ba-
 sica es potencialmente competitiva, ya que cuenta con maquinaria y equipo
 moderno, pero la corporativizacion sindical impide el flujo adecuado de
 personal de alta calificacion para manejar 6ptimaniente la produccion.

 En estos ejemplos-TELMEX, FF.CC., PEMEX- constatamos que la es-
 tructura de poder sindical se ha convertido en un verdadero obstaculo a
 la modernizacion o reconversion industrial.

 Sin embargo, una politica indiscriminada de cuestionamiento de los
 contratos colectivos o "una revision sustancial de nuestra legislacion en
 materia de trabajo", como piden los industriales, pudiera Ilevar a la mu-
 tilacion de derechos irrenunciables de los trabajadores.

 Trejo hace bien en sefnalar que, a su vez, las empresas privadas no se
 pueden caracterizar por patrones considerados socialmente optimos. La
 lista es larga: plantas sobredimensionadas en relacion con el tamaiio del
 mercado, tecnolgias demasiado complejas e intensivas en el uso de capital,
 falta de atencion a la calidad del producto, ineficiencia operativa, reque-
 rimientos de mano de obra calificada superiores a su disponibilidad; de-
 pendencia de refacciones e insumos ccstosos y de importacio6n, desaprove-
 chamiento de recursos locales, inadecuacion del producto a las necesidades
 reales del mercado, falta de una orientacion interna hacia el desarrollo
 tecnologico como via hacia la competitividad, preocupacion exclusiva por el
 mercado nacional, etcetera.

 En la parte fiInal del libro, Trejo Reyes insiste en la necesidad de for-
 talecer el desarrollo regional con politicas efectivas de descentralizacion.
 Asimismo, reitera la importancia de vincular el sistema de educacion su-
 perior con la problein'atica productiva de cada region. Tambien seinala que
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 "un area de particular importancia para la politica de desarrollo es el uso
 de los medios masivos de comunicacion para lograr una transformacion
 positiva de actitudes, un proce:s de fortalecimiento de la educacion y todo
 un conjunto de objetivos que han sido discutidos por diversos autores".
 Compartimos plenamente, una idea del investigador Trejo Reyes que

 sintetiza su esfuerzo de plantear alternativas para el desarrollo futuro del
 :>ais: "El M6xico actual se ha construido alrededor de una vision de un
 pasado y de un ideal historico. Se requiere ahora agregar a tal vision la
 de un futuro que guie la formulacion de estrategias de largo plazo en las
 cuales pueda vislumbrarse claramente la forma de participacion de todos
 los grupos sociales, sobre todo de la creciente fuerza de trabajo que est'a
 integrada cada vez por mas jcvenes, asi como la forma en la cual estos
 puedan satisfacer sus legitimas aspiraciones en la medida en la cual con-
 tribuya al proposito nacional. Dicha vision deberia ser claramente demo-
 cra"tica".

 Bernardo Me'ndez Lugo

 Comisi6n de M1ovimientos Laborales de la Comision Latinoamericana
 de Ciencias Sociales, CLACSO, El sindicalismo latinoamericano en los
 ochenta, CLACSO, Santiago de Chile, 1986, 361 pp.

 Entre la concertacion y la confrontacion, entre el gremialismo y los pro-
 yectos de nacion, entre las viejas formaciones politicas y la imperiosa pero
 (omplicada necesidad de airear practicas y discursos, los movimientos sindi-
 cales en America Latina conforman un diverso, cambiante, colorido y difi-
 ilmente asible panorama. La heterogeneidad es su signo, si es que tienen

 alguno. Cualquier intento por sefnalar lineas comunes, tiene que reconocer
 las historias diversas, las experiencias contrastantes y sobre todo, la ubica-
 cion en regimenes politicos de lo m6as distintos. J2sa es, al mismo tiempo,
 la principal cualidad y la mas notoria limitacion del volumen del cual
 aqui, apenas, esbozamos las proposiciones mas generales. El sindicalismo
 latinoamericano en los achenta reu'ne veintitres trabajos presentados en el
 seminario que, con ese titulo, organizo la Comision de Movimientos Labo-
 rales de CLACSO en Santiago de Chile, del 20 al 23 de mayo de 1985. Los
 an6nimos autores del prologo reconocen que se trata de "un volumen des-
 igual en muchos aspectos pero al mismo tiempo rico en sugerencias, inquic-
 tudes y lineas de trabajos futuras. Pensamos que este material sera, "sin
 duda, un aporte para quienes se interesan en el presente y futuro del sin-
 dicalismo latinoamericano y por ello hemos decidido publicarlo como un
 primer paso para activar un debate que parecia inmovilizado hacia ya
 bastante tiempo".

 Tienen razon los editores del libro en dejar a un lado la falsa modes-
 tia. Quiza a ellos les resulte diflcil ponderar las virtudes de este volumen,
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