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I. Plantea«i«nto 

Cuando hablamos de reestructuración indus

trial el enfoque de la discusión actual es total

mente diferente a los planteamientos de los años 

Reestructura- 50 y 60. En los años SO» fuimos testigos de la 
CLon 6T1 los 

discusión por lo que respecta fuadamentálmente al años 50 y 60 
tamaüo ds la «mpitsa j lu ••truotuxat ¿oQal «a el 

tipo de la estructura organizativa que mejor so

porta un organismo en crecimiento como la empre

sa? Esta es la discusión que condujo a la estruc

tura divisional de las grandes empresas en el 

sector químico. En los años 60, el énfasis pasó 

de la estructura organisativa a la estructura del 

mercado, ¿qué tipo y tamaño de diatribución de la 

empresa en una industria es el mejor con el fin de 

mantener la capacidad competitiva y poder generar 

al mismo tiempo suficiente innovación del produc

to? Esta fue la discusión que condujo fundamental

mente a toda la legislación con respecto a las 

empresas dominantes en el mercado y al control de 
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las concentiaciones empresaiiales. En los años 70, 

el énfasis volvió a pasar nuevamente de la es-

tiuctura del mercado a la estructura de la invei-

siSn; ¿qué tipo de distribución en inversiones de 

producto y en inversiones regionales son las que 

garantizan la supervivencia de la empresa en un 

entorno de crecimiento lento y de elevados ries-

goa? 

Dado que la discusión en torno a la rees-

tiuctutaciSn organizativa en los años 50 asumía el 

que la rentabilidad de los negocios era elevada, a 

pesar de que incluso pudiera improvisarse; mien

tras que la discusión en los años 60 se centraba 

en la reestruoturaciSn de la dimensión de la em

presa y afirmaba que la rentabilidad era demasia

da elevada oomo consecuencia del poder monopolis-

tico de las grandes corporaciones, la discusión 

actual parte del hecho de que el beneficio indus

trial está sufriendo un deterioro alarmante en los 

años 70. Yo llamaría a este fenómeno el "gap de la 

rentabilidad" y quisiera acentuar fundamentalmente 

el que la zeeatructuración industrial significa la 

búsqueda de vías para cubrir este gap y estudiar 

sus consecuencias económicas y sociales. 

Este gap de rentabilidad es el que concede 

una nueva dimensión al problema de la reestructu

ración industrial* En circunstancias normales no 

existe nada de particular para destacar el proceso 

de la reestructuQión industrial en una economía de 

mercado. Por el contrario, la ausencia de cambios 

estructurales en un entorno competitivo sería un 

fenómeno que llamaría la atención. Y en conse

cuencia, la historia económica de la postguerra en 

Europa presenta cambios estructurales sumamente 
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a c e n t u a d o s . La p a r t i c i p a c i ó n de l a a g i i c u l t u i a en 

e l P r o d u c t o N a c i o n a l B r u t o d e c r e c i ó de fo rma muy 

s i g n i f i c a t i v a , l a mano de obra s e d e s p l a z ó de l a s 

i n d u s t r i a s con b a j a s t a s a s c r e c i m i e n t o , h a c i a 

a q u e l l a s i n d u s t r i a s con a l t a s t a s a s de c r e c i m i e n 

t o , e l c a p i t a l s e d e s p l a z ó a au vez de i n p u t s de 

e l e v a d o s c o s t e s a i n p u t s de r e d u c i d o s c o s t e s . La 

i n d u s t r i a q u í m i c a fue una i n d u s t r i a de c r e c i m i e n t o 

y m o d i f i c ó su e s t r u c t u r a p a s a n d o d e l c a r b ó n a l p e 

t r ó l e o . 

E s t a r e e s t r u c t u r a c i ó n no s e p r o d u j o en 

n inguno de l o s c a s o s s i n f r i c c i o n e s e c o n ó m i c a s y 

La r ees t ruc - s o c i a l e s . Los a g r i c u l t o r e s , l o s m i n e r o s d e l c a r -
turacion in 
d u s t r i a l es b ó n , l o s t r a b a j a d o r e s de l a i n d u s t r i a t e x t i l , 

p r o t e s t a b a n u n a y o t r a v e z c o n t r a l a s d u r e z a s 

de mercado 

un fenómeno 
frecuente en 
una economía e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s que t u v i e r o n que s o p o r t a r en 

e s t e p r o c e s o de r e o r g a n i z a c i ó n . Pe ro a l f i n a l , l a 

e x p e c t a t i v a de m a y o r e s t a s a s de c r e c i m i e n t o y 

b e n e f i c i o s a s í como de s a l a r i o s en o t r o s s e c t o r e s 

de l a e c o n o m í a , c o n s t i t u y e r o n e l m e j o r de l o s 

ar g u m e n t o s . 

La f o r m a de l e e s t r u c t u i a c i ó n i n d u s t r i a l de 

l a q u e hemos s i d o t e s t i g o s en l o s a ñ o s 50 y 60 Reestructu
ración de 
la demanda p o d r í a d e n o m i n a r s e " r e e s t r u c t u r a c i ó n de l a deman 

d a " . Su e f e c t o e c o n ó m i c o f u e e l a u m e n t o de l a 

r i q u e z a m a t e r i a l en t o d o s l o s g r u p o s de l a S o c i e 

dad y s u s e f e c t o s s o c i a l e s s e r e f l e j a n en e l d e s a 

r r o l l o d e l s i s t e m a de S e g u r i d a d S o c i a l que a c t u a l 

mente p a r e c e a s e g u r a r a l o s m i e m b r o s de una S o 

c i e d a d p r á c t i c a m e n t e f r e n t e a t o d o s l o s r i e s g o s 

de l a v i d a . La e x t e n s i ó n d e l s i s t e m a e d u c a t i v o 
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p a r e c e g a r a n t i z a r e l a c c e s o a l a e d u c a c i ó p s u p e 

r i o r a p r á c t i c a m e n t e t o d o l o s c i u d a d a n o s y p i o -

p o r c i o n a i g u a l d a d de o p o r t u n i d a d e s en l a e d u c a c i ó n 

u n i v e r s i t a r i a p a r a t o d o s l o s m i e m b r o s de c a s i 

t o d o s l o s g r u p o s s o c i a l e s . 

D u r a n t e l o s a ñ o s 70 l a s i t u a c i ó n c a m b i ó 

Situación d r a m á t i c a m e n t e . El c o l a p s o d e l s i s t e m a de BrettoQ 
en los años , 

jQ ¥00^8 y la formación del cartel de la OPBP pusie

ron de manifiesto el que los salarios reales se 

habían elevado de forma excesivamente alta en 

muchos países y que loa precios de la energía ya 

no xeflejabait en ninguno de los casos la escasez 

económica. Los precios reales de la energía cre

cieron de forma acentuada y, 9in embargo, loa 

políticos de muchos de los países occidentales no 

quisieron, o no pudieron, convencerse de que había 

que explicar a los perceptores de salarios que sus 

expectativas salariales, configuradas en base a 

datos pasados, no podían ser satisfechas bajo las 

condiciones económicas cambiantes. En su lugar, 

sus propios presupuestos continuaban basándose en 

irresponsables expectativas de crecimiento respec

to a la nueva situación económica en el mundo. 

Esto llevó al incremento de los déficits presu

puestarios y condujo a la elevación de loa tipos 

de interés. 

La industria -en particular los sectores 

industriales orientados a la exportación, tales 

como la industria química- se vieron afectados 

seriamente ppr estos cambios en el entorno econó

mico. Los salariqs reales elevados y los excesivos 

incrementos salariales, los elevados costes ener

géticos y loa altos tipos de interés reducen la 

rentabilidad en muchos sectores y manifiestan la 
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v u l n e i a b i l i d a d d e m u c h a s de s u s l í n e a s de p i o d a c 

c i ó n . La l e e s t r u c t u í a c i ó n i n d u s t r i a l s e c o n v i e i t e R e e s t r u c t u 
r a c i ó n por l a 
p r e s i ó n de e n u n e l e m e n t o v i t a l . En t a l e s c i i c u n s t a n c i a s y a 
los costes . ^ , ^ ^ • ' , -, • j 

no se trata de una reestructuración obligada por 

la demanda. La reestructuración industrial está 

fundamentalmente acentuada por el ercesiva presión 

de los costes o, en términos concretos, se trata 

de la "reestructuración por la presión de los 

costes". Las implicaciones económicas y sociales 

de la reestructuración por la presión de los cos

tes son mucho más peligrosas que aquellas implica

ciones originadas por la provocada por la demanda. 

II. Diagnóstico 

líl gap de rentabilidad es un fenómeno tanto 

„, ,„ económico como social. Cuando la gente demanda, o El gap de ^ *=> ' 
rentabilidad cuando se les orienta a la demanda, de servicios 

estatales, por los que no se está dispuesto a 

pagar el coste total, el Gobierno tiene que recu

rrir a la financiación del déficit de estos servi

cios. La financiación del déficit pone al descu

bierto con motivo del gap de rentabilidad que se 

produce con motivo del déficit. 

Cuando una economía trata de consumir más 

bienes y tanto petróleo como en épocas anteriores 

aunque el precio por el petróleo se haya incremen

tado rápidamente, debe quedar claro que el déficit 

de la balanza de pagos refleja el gap de rentabi

lidad que existe entre las rentas presentes y el 

consumo presente. Cuando los perceptores de sala

rios tratan de mantener su consumo real, a la 

vista de sus propios consumos de petróleo y de sus 
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consumos de seivicios públicos, entonces la in

flación tendía que cubiii el gap de i entabi1idad 

duiante un amplio periodo. 

En una economía abierta, nadie puede estai 

engañado constantemente. Los meicados monetaiios 

inte1 nacionalea son los primeaos en reaccionar. 

Una devaluación de la moneda obliga a la balanza 

de pagos al equilibrio, los incrementos de los 

tipos de interés fuerzan al Gobierno a consolidar 

su presupuesto y la lucha contra la inflación 

fuerza a la reducción de los salarios reales en 

una situación de incremento del desempleo. Los 

elevados tipos de interés y las elevadas tasas de 

desempleo plantean el problema del gap de rentabi

lidad. Son muy pocas las inversiones que se con

vierten en rentables a la vista de las tipos de 

interés existentes y pocos los puestos de trabajo 

en los que se puede lograr las demandas salariales 

planteadas por los sindicatos. 

La comblaaclSn de altos tipos de interés 

con altas tasas de desempleo resulta fatal. No 

existe ningún remedio cíclico para ello. Los altos 

tipos de interés son los que reducen las inver

siones empresariales en una medida tal, que el 

número de parados excede al número de puestos de 

trabajo disponibles. La economía se encuentra en 

una situación de desempleo estructural. Si el 

Gobierno aumenta la demanda mediante gasto público 

que se cubre mediante el déficit, no se reducirán 

los tipos de interés y se producirá el gap inver

sor. Si el Gobierno intenta consolidar su déficit 

presupuestario en un periodo de baja utilización 

de capacidades, entonces se está reduciendo la 

demanda, lo cual agrava más la situación antes de 
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poner un lemedio eatiuctuial a la consolidación 

presupuestaria, y el gap de rentabilidad se con

vertirá en una crisis de liquidez. ¿Tenemos real

mente tiempo suficiente para la reestructuración 

de la industria? 

El gap de rentabilidad industrial 

Paia poder contestar a esta pregunta, vamos 

a analizar el gap de rentabilidad en la industria. 

Desde mediados de los años 70 se viene observando 
Reducei5n 
de la ren- precisamente una erosión muy clara en la rentabi-

tabllidad lidad de la industria. Esto es cierto para la 
de la in
dustria mayoría de los países industriales occidentales. 

La rentabilidad del capital ha visto reducida sus 

tasas de rendimiento en los activos financieros y 

las rentabilidades reales son más bajas en muchos 

de los años de las década que va desde 1970 a 

1980. La capacidad de berieficios poi ventas en la 

industria química, por ejemplo, cayó del 5% en 

1960 al 2,5^ en 1981f de acuerdo con los datos 

obtenidos de los estados financieros de las pro

pias empresas químicas alemanas. La participación 

del valor añadido total demandado por sueldos y 

salarios se ve incrementado del 66% al 84%, mien

tras que la participación del capital cae a la 

mitad . 

Con el objeto de prevenir pérdidas muy 

importantes en la tasa de rentabilidad, se ha 

utilizado de forma muy significativa el efecto de 

apalancamiento financiero. En la industria quí

mica, por ejemplo, se ha duplicado el endeuda

miento en el transcurso de los últimos 20 años. 

Las inversiones totales en plantas y equipos se 
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h a n V i 3 t c i e d u c i •:: =i s cor;;.- i; o n H e c u e n c- i -i d ;•; L.: ; ;;:;•;-

l l o r a d a s e x p e c t s t: i -, =i a i! e b d n e f i c i o y d e 1 c. t e c "L I-" M -

te a p a l a n c a m i e n to. RI •/•••. loi c c i t a b l e de la -."•-íp-. ".-

da.i i n s t a l a d a poi unid;-:d de vesita í n 1'"̂  u .) c a e ;el 

82"n en t o d a s l a s c o ; ̂  o i a c i c a e s 1 n d u ;• i, i i. a 1 ;•' s 'i 

m e n o s d e l 5 9 ^ en la i n d u s 11i a q u í m i c a . 

La d i s m i n u c i ó n del beíieficio, la l e d u c c i ó a 

de la a c t i v i d a d i n v e i s o i a y los a l t o s l i e s - ^ o s , al 

m e n o s en g i a n p a i t e d e la i n d u s t r i a , se r e f l e j a n 

en u n a p é r d i d a de c o m p e t i t i v i d a d e n l o s m e r c a d o s 

m u n d i a l e s . Si se c o n s i d e r a la v e n t a j a c o m p a r a t i v a , 

q u e m i d e el c o c i e n t e e n t r e las e x p o r t a c i o n e s y las 

i m p o r t a c i o n e s en u n a i n d u s t r i a p a r t i c u l a r , como un 

i n d i c a d o r de la c o m p e t i t i v i d a d i n t e r n a c i o n a l , se 

p u e d e d e c i r q u e la corapetitividad de industii-is 

c o m o la d e l a u t o m ó v i l , la e l e c t r o t é c n i c a y la 

q u í m i c a p o s e e n c l a r a m e n t e u n a t e n d e n c i a d e s c e n 

d e n t e d u r a n t e el p e r í o d o q u e va d e s d e 1 9 70 a 1 9 8 1 -

El g a p de r e n t a b i l i d a d en la i n d u s t r i a os 

obviamente la figura protagonista, y ésto se ve, 

además, empeorado como consecuencia de que las 

inversiones en plantas y equipos se debilitan, la 

competitividad se ve reducida y los riesgos finan

cieros aumentan. 

¿Se Yuelre a la gran depresión? 

En ciertos sectores de la industria euro

pea, el gap de rentabilidad ha provocado ya una 

crisis de liquidez. El número de quiebras se ha 

incrementado notablemente y al mismo tiempo sur.̂ ên 

de forma muy importante otro tipo de insolvencias. 
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La combinación del g a p de i e n t a b i 1 i. d a d con los 

píoblemas de liquidez constituye una combinación 

sumamentepeligrosa. 

Esto no puede llevar a una comparación de 

La situación situación presente con la gran depresión de 19Í1» 

actual no es Después de la I Guerra Mundial la clase trabajado-? 
comparable 
con la de ^^ ®" cualquier parte de Europa estaba planteada 

los años 30 en términos de momentos revolucionarios y en la 

mayoría de lo3 países, tales como Alemania, el 

consenso social llevó finalmente a un coste muy 

elevado para la clase trabajadora. Los salarios 

reales crecieron 4® forma aigtíificativa fix los 

años 20 y el Gobierno implicado en el proceso de 

la negociación se vio obligado a arbitrajes obli

gatorios vinculando a la política de precios con 

el fin de mantener el consenso democrático. El gap 

de rentabilidad resultante fue en una primera fase 

cubierto por el Banco Emisor, el cual facilito 

créditos a corto plazo. Pero finalmente la crisis 

de liquidez se produjo. La cadena.de créditos 

llevaron a la quiebra industrial, muchos bancos 

se vieron obligado^ a cerrar y Alemania perdió su 

solvencia. Inglaterra y Francia rehusaron a aumen

tar adicionalmente el crédito a Alemania. 

Los aspectcs fundamentales de la situación 

presente no son muy diferentes a los de finales de 

los años 20. El gap de rentabilidad es incluso 

ahora más dramático que lo que fue en aquél enton

ces debido a que los salarios reales son muy altos 

y también a los elevados costes reales de la ener

gía. Los elevados tipos de interés han llevado a 

problemas de liquidez, no solo en las empresas y 

en bancos privados, sino también incluso en dife

rentes naciones de América Latina, África y en el 

http://cadena.de
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COMECON que se hstn visto en la necesidad de sus-» 

pender los pagos o se han visto obligados a adop

tar medidas drásticas para evitar que se niegue la 

ampliación 4^1 crédito. Nadiepuede decii s, i el 

Sistema Monetario Internacional seiía capaz de 

l^aqerse con la situación si se produjera un efecto 

de bola de nieve de iliquidez en un momento deter-

mii^ado. 

En su reciente previsión para la economía 

alemana en 1983» el Consejo de Expertos Económicos 

ha señalado la posibilidad de una crisis financie

ra ijatern̂ ipioî al ppmo un: acontecimiento al que no 

ae le puede asignar una probabilidad cuantifica-

ble. Sin embargo, el Consejo Asesoí no ooulta la 

posibilidad de que los problemas de liquidez in-

Probl«nd8 de ternacional puedan BBÍ de tal gravedad que pue<^an 

liquidez afectar al desarrollo del comercio mundial y lle

var a intentos proteccionistas, que implicarían un 

incremento de los déficits en las balaneas de 

pagos y producirían un incremento del endeudamien

to internacional. Este escenario de crediraiento 

cero en el comercio mundial es bastante serio. El 

Producto Nacional 5ruto de la economía alemana se 

verá reducido en el 1%, por tercer apo consecuti

vo, y el número de las personas sin empleo se 

incrementará hasta 5 millones para finales de 

1983, sin que exista en este momento ningún indi

cador de cambio de es ta tendencia. Esto sería un 

desastre, y no solamente para la economía alemana, 

sino también para la economía europea en su con

junto. 

internacional 
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En este' sentido, por lo tanto, debemos 

preguntainos qué salidas existen paia el gap de 

rentabilidad. Nos tendríamos que preguntar noso

tros mismos si la reestructuración industrial es 

una de las salidas o es más bien una necesidad. 

III. Terapia 

La zeestzucturación industrial comienza a 

los niveles empzesaziales y me alegra mucho seña* 

Miveles a los lar que en la mayor parte de los sectores de la 
que se reali— , 
sa la reestruc- industria química europea se aprecia esta respon-

turaci5n sabilidad. Sin embargo, reestructuración es a 

veces, 7 en algunos sectores de la industria, 

parte de una política industrial administrada 

directa o indirectamente por los Estados y por la 

Comisión Europea. Sn tercer lugar, la reestructu

ración es el resultado del conjunto de la política 

económica que siguen los Gobiernos nacionales en 

su intentos de mejorar las condiciones de inver

sión y de poder reducir el gap de rentabilidad. 

Las empresas deben considerar la tasa de 

crecimiento esperado de la economía como un valor 

global significativo. Haturalménte, todo economis

ta sabe que si todos esperan tasas de crecimiento 

altas y de acuerdo eón ello realizan sus inver

siones, el crecimiento económico sería más alto 

que si los agentes económicos basasen sus decisio

nes de inversión en la anticipación de un estanca

miento. 
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crecimiento 

a ) La l e e s t r u c t u r a c i ó n en s i t u a c i ó n d« 

c r e c i m i e n t Q l e n t o 

A c t u a l m e n t e , l a m a y o r í a de l a s c o i a p a ñ i a s 

n ^ ^ b a s a n s u s e s t r a t e g i a s a medio p l a z o en 1^ p r e m i s a 
Reestructura-

cion de bajo de b a j a s t a s a s de c r e c i m i e n t o de l a economía en 

l o s años 80 que son l a s que p r e v i a m e n t e han a c e p 

t a d o y , s e g u r a m e n t e , más b a j a s que a q u e l l a s que s e 

h a b í a n p r e v i s t o p a r a l o a años 7 0 . Podemos l l a m a r a 

e s t a e s t r a t e g i a de r e e s t r u c t u r a c i ó n de b a j o c r e c i 

m i e n t o . R e e s t r u c t u r a c i ó n en t a l s i t u a c i ó n de p l a n 

t e a m i e n t o e s t r a t é g i c o s i g n i f i c a , f u n d a m e n t a l m e n t e , 

r a c i o n a l i z a c i ó n é i n n o v a c i ó n en un e n t o r n o con 

e l e v a d o s n i v e l e s s a l a r i a l e s , con e l e v a d o s n i v e l e s 

de c o s t e s e n a r g é t i c o a , con c o s t e s e l e v a d o s d e l 

peí; r Ó l e o , pa r a u s o s no .e.ner g ó t i c o s y p r o b a b l e m e n t e 

con una c o n t i n u a p i ó p d^ l o s a l t o s t i p o s de i n t e 
r é s . 

Esta estrategia de reestructuración se ha 

perseguido.a nivel empresarial desde 1974f cuando 

se produjo la primara prisis del -pe t r óleo, y ha 

llevado a debilitar en muchos.aspectos a Ja capa-
ÍH .1 ;•• ú;•• ;"> o i'.? .1 , '-> J n í < m I B \ t>.f P ¡1 . o v r J JÍ :̂  i 1 1 í•% t i-: .. •:• .',t> ^ 3 

c idad , pr oduc t iva empr eapr ial;, A manera de ejem-
• i ;!• í :'! • > \ •. I '.< 1" L 1' i'. ü i ^! í5 i i ' <i f ! ! ? •-•- O i ' C J I o rs i.i f.' -• ••: .'• V. ;- • 

. p í o , p e r m í t a n m e l s , -menc ión de l a s f i b r a s , s i n t é t i -

, c a s . , d o n d e s e ha p e r d i d o e l l i d e r a z g o a , p a r t i r de 

m e d i a d o s de l o s a ñ o s 7 0 . Nuevas d i f i c u l t a d e s , - po r 

e j e m p l o , en e l á r e a de l o s - t e r m o p l á s t i e o s - han 

s u r g i d o en l o s - ú l t i m o s años y t o d o s l o s e s f u e r z o s 

a n i v e l empr e s a r i a l .han e s t a d o o r i e n t a d o s a l a 

r e e s t r u c t u r a c i ó n de l a s l í n e a s de p r o d u c t o . 
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N a t u 1 a 1 men t e , l a s e r a p r e s ' í s aiuy d i v e i s i f i -

Venta jas de c a d a s s e e n c u e n t r a n en m e j c i p o s i c i ó n p a r a poáei 

las empresas r e a l i z a r i n t e r n - i m e n t e e l c i rabio e s t r u c t u r a l -^lue 
diversificadas 

las pequeñas empresas. Las disposiciones y posibi

lidades, de capital y de peisoiial pueden ser cana

lizadas dentro de una misma empresa a los efectos 

de conseguir el cambio estructural. Ejemplo de 

ello puede ser la flexibilidad de una gran empresa 

química. Mientras que el empleo en el grupo se 

mantuvo constante en 1981, el empleo en una empre

sa filial se redujo en un 14% y se incrementó en 

2% en otra. El empleo en las filiales fue estable 

en 1981 pero esto fue la consecuencia de un incre

mento medio de empleo por encima de 2% en algunas 

plantas y de. reducciones de personal del 5% en 

otras. . . ,. 

La velocidad de r ees truc tvir ació.n hubiera 

sido mayor si no hubieran existido regulaciones 
El freno de 
las regula- estatales y si no hubieran sido tan elevados los 

costes de reestructuración por lo que respecta a 

los ajustes de personal. Las regulaciones estata

les se han incrementado considerablemente durante 

los últimos 15 años y l̂a elevadon significativa

mente los costes para la reducción de capacidad y 

reducción del empleo en las líneas de productos 

existentes. Al mismo tiempo han aumentado las 

barreras a la inversión en nuevas líneas de pro

ductos. Esto, sin lugar a duda, no conduce a una 

mayor velocidad de reestructuración. 

Clones esta 
tales 

Esto es particularmente cierto en lo que 

afecta a la industria química. Mantener la posi

ción actual dentro de la industria parece, en 

estas condiciones, un gran éxito en cuanto a la 

estrategia de reestructuración. Ciertamente, la 
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industria química en Europa no es ya una industiia 

de or eciaiiento . Peimítanme a es tes , ef ec t os consi-

ReestTuctU" deiar a las empresas químicas alemanas como un 
r a c i ó n e n • •, • ^ T ^ • • •' -, ^ • ^ n 
, . . ^ . indicador. La participación relativa sobie el la inauscria ^ . "̂  
química total de ventas y el númeio de empleados con 

respecto a la industria en su conjunto, se ha 

mantenido constante durante la pasada década. Sin 

embargo, la par tic J,paci5n relativa de la industria 

química en el valor añadido del conjunto indus

trial se. ha visto disminuida durante este período, 

las inversiones totales én los, activos inmoviliza

dos se han visto reducidos de forma significativa 

en compaiación eba el total de las inversiones 

industriales y, de esta manera se han visto tam

bién reducidas las inversiones anuales en instala

ciones y equipos. Ppr otro lado, las inversiones 

en empresas filiales se incrementaron.en propor

ción con el conjunto de las inversiones del con

junto industrial y en este sentido se percibieron 

los dividendos. De lo cual puede deducirse qué la" 

reestructuración en la industria química se ha 

planteado en forma dé inversiones en el extranje

ro relativamente elevadas así como en un acerca-

miento relativo al consumidor final en sus líneas 

de producción. 

La reestructuración con crecimiento lento 

de las empresasno puede, sinembargo, soportar 
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todo el peso necesario para reducii el gap de 

rentabilidad. Existen diversas razones para ello: 
Problemas con 
los que se 
enfrenta la _ QI leducir capacidad es demasiado caro, 
reestructu
ración 

- la reducción de capacidades para un producto no 

soluciona el probleúia de los excesos de capaci

dad si los tamaños de los plantas en los distin

tas fases de producción son a su vez diferentes, 

- no todos las fases de producción en un área de 

problemas están concentradas en una sola empre

sa; puede implicar a diversas empresas como en 

el caso de la industria de plásticos, 

- internamente, los fondos generados son inadecua

dos para poder cubrir financieramente las redue-

ciones de capacidades y poder entrar en nuevas 

áreas,. 

- ios fondos ajenos son muy caros, 

- las barreras legales existentes en cuanto - a 1 a 

reducción de personal , sqn barreras que limi

tan las posibilidades de empleo a-dicional. Lo 

cual puede incidir en una baja inversión en las 

nuevas actividades empresariales, 

- en un periódp de lento crecimiento, se ve dismi

nuida la movilidad voluntaria de los empleados. 

Esto reduce la flexibilidad de la reestructura

ción. • • 

Las consecuencias económicas de una estra

tegia de reestructuración de ritmo lento es,, por 
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lo tanto, la que coiíespond^a un volumen inade

cuado de inveisiones. En la economía en su con

junto el.pioblema del desempleo no puede ser le-

suelto. Esto lleva a costes elevados en toino al 

sistema de Seguridad Social para las empie'sasy 

también a un incremento de los déficits presupues

tarios. El gap de rentabilidad no puede ser redu

cido. Los sindicatos tienen que orientarse a la 

búsqueda de una solucién en sus demandas en cuanto 

a la reducción del tiempo de trabajo total el 

cual, si tiene éxito, ampliaría el gap de rentabi

lidad salvo qu.e se mantenga la neutralidad de 

los costes en todos los acuerdos. 

b) Bstietegia de zeestiacturaciSQ conceztada 

El oroblema ^°^ excesos de capacidad constituyen el 

d^ los excesos mayor problema para las empresas en una economía 

de lento crecimiento. La amortización de los exce

sos de capacidad reflejan en el gap de rentabi

lidad en los valores contables y puede incrementar 

el riesgo de insolvencia. Eqte riesgo puede ser 

reducido -si se leducen los excesos de capacidad 

dentro de una acción qoncertada de todas las era-

presas de la industria. Consecuentemente, el in

tento está orientado a buscar una ayuda y una guía 

para la política industrial. La capacidad de 

información de los acuerdos, los cárteles de ra

cionalización, ios car teles rees tiuoturación con 

subvenciones estatales para las inve;rsiones de 

reestructuración, son ingredientes bien conocidos 

de tales estrategias de reestructuración. Permí

tanme llamar a ésta "estrategia de reestructura

ción" concertada. 
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Actividad de 
Est9do en 
torno a la 
reestruc
turación 

El objetivo de o e;!: pi esas i. n y;o 1 n e i H ¡i ;i >; :.ín 

el de p a [ t, i. c i j; a 1 en , o ^ i i t -3 g o 3 y . e r: le a •:; o ̂  i e ;; 

del oiaiie de i nü t a i ac L on-.s . El ob,iei;L'/o del "I ;̂  lia

do es invaiiable, e;5to es, t.educii el. piQcesc Je 

r e e s t r u c t u 1 a c i ó n p M i a a 1 i v i a i los p i o b 1 e !i¡ a s so

ciales en regiones de altas tasas de desempleo. 

Sin embargo, la justificaci5n pragmática de 

tal estrategia no puede defenderse desde el punto 

de vista económico» 

- Los fondos n e c e s a j i o s están v:^nculados a un 

sector de la e c o n o m í a d o n d e ya no se p r o d u c e n 

beneficios por un periodo demasiado largo. 

- Las fondos guber ñamen tal es es t ári d i r e c t a m e n t e 

orientados a usos no aentables. 

- Los fondos g u b e r n a m e n t a l e s están o r i e n t a d o s a 

mantener elevadas tasas de remuneración salarial 

de los trabajadores para unas p r o d u c c i o n e s que 

no tienen rentabilidad. 

- Los fondos g u b e r n a m e n t a l e s están siendo usados 

para acuerdos financieros entre la d i r e c c i ó n y 

los t r a b a j a d o r e s con un excesivo beneficio so

cial. 

Los c l i e n t e s se ven o b l i g a d o s a pagar precios 

más elevados si la protección frente a la compe

tencia exterior está involucrada en los acuerdos 

de reestructuración. 
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Los s u b v e n c i o n e s y l o s :; c o. t i c J. :•: : d c: i :. n c i ". • 

nes d i s t o i s i o n a n • 1 c o ¡;Í e i c i c L fi t •? i n i o i o ri 

e l l o i m p l i c a u n a ¡n a 1 'i a á i J ri a ' i 5 ri ;̂  1 

e s c a s o s i e c u i s o s ¡r; o n <;• fc -i i i o s . 

T 

L a s s u b v e n c i o n e s a u -ri e n fc a n e l p e 1 i ÍÍ i c d t» l a 

1 a l e n t l z a o i ó n i n t e r n a c i o n a l - Las a c L i s a c i c n e s d e 

d u m p i n g h e c h a s a l a i n d u s t i i a p e t i o q u í i n i c a 

j a p o n e s a p o r p a r t e d e l a s e m p r e s a s d e ".? t -i d o s 

U n i d o s y l o s i m p u e s t o s a d u a n e r o s a l a s i a p o t t a -

c i o n e s d e a c e r o p r o c e d e n t e s d e l a C o m u n i d a d 

E u r o p e a p o r p a r t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s s o n 

c l a r o s e j e m p l o s t a l r a l e n t i z a c i ó n . 

T a l e s t r a t e g i a no p u e d e s e r d e f e n d i d a po.i n i r i j íún 

m o t i v o s o c i a l . 

D i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e , r e d u c e l a r e n t a l e a l 

d e l a p o b l a c i ó n e n s u c o n j u n t o . 

L l e v a a l o s s a l a r i o s r e a l e s a n i v e l e s más a l t o s 

d é l o s q u e d e b i e r a n c o n s i d e r a r s e o c n wl f i n da 

m a n t e n e r l a r e n t a b i l i d a d de l a p r o d u c c i ó n . 

R e d u c e l a r e n t a b i l i d a d d o n d e d e b i e r a h a b e r r e n 

t a b i l i d a d a l t a c o r r e s p o n d i e n t e a i n v e r s i o n f r o 

e l e v a d a s e n n u e v a s l í n e a s d e p r o d u c t o s q u e , 

h u b i e r a n l l e v a d o p o r l o t a n t o , a a l t o s n i v e l e : . 

de e m p l e o . 

P o n e e n p e l i g r o l o s p u e s t o s de t r a b a j o , ya q u e 

r e d u c e l a c o m p e t i t i v i d a d en a q u e l l o s s e c t o i . L ! de 

l a i n d u s t r i a q u e t i e n e n q u e s e r c o m p r a d o r e 3 ¿e 

l a a i n d u s t r i a s p r o t e g i d a s d e l a c o m p e t e n c i a 

Í n t e r n a c i o n a l . 
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- Una I a 1 f !i t i ;Í ac i 6 ii vi e 1 pío ees o de i ees 11 u o r , • a-

cicn 1 educe a su /e« las tasatJ d e c i;eci m i •:••"! t •: en 

1 a e c o n o mía y i i? .i u ce las o p o i t ,j n i d a d es de. la 

t'̂  e n e 1 a c i ó n j o V e n p a i a e n c o n 11 a i e;;; p 1 e o . 

D e b e a d m i t i r s e q u e no t o d o s los a c u e i d o s 

que pueden p i o d u c i i s e bajo al concepto "estrategia 

de r e e s t r u c t u r a c i ó n c o n c e r t a d a " tienen todos estos 

e f e c t o s . Pero la e x p e r i e n c i a d e m u e s t r a q u e t a l e s 

a c u e r d o s en la may o r í a de los casos n e c e s i t a n más 

tiempo para alcanzar sus o b j e t i y o s (el lo c o n s i 

guen) y que invaiiablemente todos ellos tienen un 

coste mayor para los contribuyentes que el que se 

había icalculado en un pr incipio. Como consecuen

cia, debe tratarse el tema con muchísimo cuidado 

antes de embarcarse en tales orientaciones de la 

reestructuración industrial. 

La conclusión de lo arriba expuesto es 

obvia. Ni la estrategia de reestructuración en 

crecimiento lento, ni la estrategia de reestructu

ración concertada pueden a.cabar con el problema de 

reducir el gap de rentabilidad d« forma eficiente. 

La política económica debe definir el marco es

tructural para que se recon4uaca la excesiva de-

,manda y debe de tratar de hacer más rentable la 

producción. Y puesto que la estrategia de rees

tructuración empresarial es un componente necesa

rio para tal estrategia económica global, la 

política industrial planteada en estas aproxima

ciones no es la que corresponde a una reestructu

ración industrial. 
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c) Reestiuctuzación oiientada a la ofeita 

Muchos países han aplicado lecientemente 

nuevas foimas de'política económica oiientadua a 

cieai más empleo haciendo más lentables las in

versiones y acelerando de esta manera el proceso 

de cambio estructural. De forma invariable han 

sido etiquetadas como "neoconservadoras" o como 

"orientadas a la oferta", incluso aquellas que son 

sumamente diferenciadas si se estudian cuidadosa

mente. La aproximación monetarista en Gran Bretaña 

es ciertamente muy difeiente de la desafortunada 

política combinada de, orientacipn a la oferta y 

raonetarismo que ha coaducido a los déficits presu

puestarios en los Estados Unidos, mientras que la 

combinación alemana, que ha prestado mayor cuidado 

a los incrementos salariales y a la consolidación 

presupuestaria, difiere de la aproximación pragmá

tica ' utilizada en el Japón para la solución a los 

problemas estructurales de la economía. 

Por encima de las diferencias ideológicas y 

de detalle merece mencionarse dos puntos comunes 

en los diversos planteamientos. El planteamiento 

de la oferta para crear las condiciones que lleven 

a las inversiones empresariales, parece ser una 

estrategia económica convincente para que pueda 

resolveí el problema de la reestructuración indus

trial en un número creciente de países. El coste 

social de la reducción del ga,p de rentabilidad es 

mucho mayor de lo que se había esperado en princi

pio. La crisis de estabilizacióa es más profunda y 
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ii u I a ma s ;mno de ' o o ;i e h a b 1 .'1 

t;i millones de paiü.iiaij .1 v?a eit¡p lead:; ? e r¡ 

Je la O C i) E son e i e ; t a • i r; :¡ í; e un p i e >" i c 

a 11 o ü a I. a 1 a 1 e e -511 LJ o t u : a ' i 5 n i n i a s 11 i a ! 

Objetivos 
de esta es
trategia de 
reestructura
ción 

A este p l a n t e a m i e n t o de r e e s t r u c t u r a c i ó n 

industrial le denominaría "estrategia de reestruc

turación o r i e n t a d a a la o f e r t a " . B á s i c a m e n t e , la 

política orientada a la oferta p e r s i g u e alcánz3r_ 

dos objetivos: hacer más rentables el mayor número 

posible de inversiones en todos los aeotoies.de la 

i n d u s t r i a , tanto los v i e j o s como los n u e v o s ; y 

crear condiciones favorables para la inversión en 

nuevos campos con el fin de acelerar ,©1 proceso de 

reestructuración. El primero de Ips objetivos 

persigue la conservación de los puestos de trabajo 

rentables en aquellas áreas de de crecimiento de 

la industria y trata de reducir la presión de los 

costes de la reestructuración. El segundo objetivo 

está orientado a acelerar el proceso de reestruc

turación. 

Hay dos aspectos de la política económica 

que persiguen ambos objetivos, por el lado de los 

costes y poi el lado de los ingregos. Vamos a 

considerar, en primer lug3,r , 1^. parte correspon

diente a los costes. 

Uno de los aspectos fundamentales del plan

teamiento orientado a la oferta es el que se re

fiere a la reducción de los"saiatios"reales, 

esto debe ser alcanzado sin inflación. Ello sig

nifica que los salarios acordados con los traba

jadores deben mantenerse por debajo de la tasa de 
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inflación espeíada (teniendo en cuenta las inci

dencias de las tasas de crecimiento de la pioJuc-

tividad y de los terns of trade). Cuanto más inde

pendiente del Gobieino sean las paites sociales 

que negocian los convenios colectivos, tanto r:iás 

difícil paiece seiá alcanzar este resultado. La 

política nionetar:}.a debe de fijar líneas orienta

doras muy claras para la negociación y ello anun-
A4aptdcion , - , , , . ^ ^ . ^ • ^ • •, 

de los acuer- erándolo mediante objetivos monetarios, las expe

dos salariales riencias demuestran que la política monetaria si 

se le deja sin un apoyo de política fiscal no 

puede evitnr el que los acuerdos salariales no se 

puedan realizar para pondiciones de mercado de 

pleno empleo. Sin embargo,me parece que los acuer

dos Salariales en la mayoría de los países i,ndus-

triales en las épocas reciantes muestran señales 

de esperanza y tratan de contribuir de forma sig

nificativa a hacer más rentables la mayoría de 

las inversiones en un futuro inmediato. 

La segunda premisa para que se produzca una 

Reducción elevada actividad inversora en la industria son 

de los tipos más bajos tipos de interés . Todas las economías 

en el mundo han sufrido enormemente por el impac

to de loa elevados tipos d^ interés en los Estados 

Unidos. Ello no significa, sin embargo, que los 

tipos de interés en estos países se verán reduci

dos en la misma magnitud que la reducción de los 

tipos de interés en los Estados Unidos. Los eleva

dos déficits presupuestarios pueden impedir que 

los tipos de,interés nacionales se reduzcan tanto 

como se quiera. Sin embargo, la consolidación de 

los déficits presupuestarios es una condición 

previa para reducir los costes por intereses y 

para lograr las condiciones favorables a las in

versiones privadas. Sin embargo, si los déficits 

d̂  interés 
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p 1 e a u p u e s t a r i o s rt e i •-i ii c o n -i e d i 3 ii t e el -i a.: i "• ';i • • • t o 

d ;.? la p i e s i e n , e s t e llt^vaí^ • ut d e t; o i i c j o ÍT^ ;. Í H 

i !: Y e 1 3 i c n e s ; si lo :• d e i" i o i t M p I ? S a p U e S t I I i O S ,; i. a -

tos c o m e c o n s e c u e n c i a de la m a y o t t e d u c c i c a en e L 

A; a 3 t o p "iá b 1 i c o , e l l o i m p 1 i c .•-, i á una i e (J u c c i ó ¡i ..1 _:• 1 a 

d e m a n d a de c o n s u m o d e m a s i a d o r á p i d a y c o n t i i b u i í á , 

poi t a n t o , a q u e de f o i m a i n m e d i a t a no p u e d a p i o -

duciise un incjemento de la demanda inversora. Por 

lo tanto se desalentarían las inversiones por 

parte de la demanda. 

Se ha de aplicar con gran discreción el 

proceso de control del déficit preaupuestario y se 

requiere una estructura legal para una reducción 

del gastopúblico a plazo, medio c o n é l f i n de 

crear confianza entre los inversores privados en 

una política presupuestaria saqa por parte dej 

Gobier no. 

El tercer aspecto de una reestructuración 

Fomentar la orientada a la oferta es ei riesgo. Reestructura-
asunción de , '"" . 
riesgos cion significa inversiones con elevado riesgo. Las 

tasas fiscales actuales con respecto a las rentas 

futuras, descriminan ciertamente á aquellas rentas 

afectadas por el riesgo. La 'mayoría de los sis

temas fiscales actual.ee, favprecan el consumo por 

encima de la inversión. Todo intento en dirección 

a hacer viable el que las .inversiones ae.an dedu-» 

cibles y que sea superior la participación de los 

impuestos sobre valor añadido dentro tiel total de 

los ingresos fiscales, es un paso muy importante 

en la dirección apropiada. Ello implica riesgos 

por lo que se refiere a la participación del Go

bierno y reduce Vos riesgos privados de la inver

sión en los equipamientos a largo plazo. En los 

instados Unidos, la Administración Reagan ha ido en 

http://actual.ee
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esta dilección con el objetivo de una política 

económica oiientada a la ofeita y ha impuesto 

efectivamente un impuesto negativo sobie las in-

veisiones empíesaiiales . Las subvenciones dilectas 

e indirectas para la investigación y des a n o l i o, 

para nuevos proyectos empresariales y paia la 

adquisición de capital riesgo, son otros medios 

para reducir el riesgo. 

Si la política económica logra aplicar 

condicioaes de costes para las inversiones, se 

atraería notablemente capital del exterior, así 

como también de las fuentes de ahorro nacionales. 

Lo cual llevaría a una revaluación de la moneda, 

que implicaría una reducción de los precios nacio

nales para loa productos importados. Incluso, 

aunque una revaluación dificulta., las expoitacio-

nes , produciría un efecto neto positivo sobre las 

inversiones y el empleo. 

Podemos, por lo tanto, concluir que la 

estrategia de reestructuración orientada a la 

oferta reduce la presión sobre la reestructuración 

de la industria, haciéndola más rentable la pro

ducción. Esto sería deseable tanto desde el 

punto de vista económico como desde el punto de 

vista social. 

El aspecto de las rentas procedentes en la 

estrategia de reestructuración orientada a la 

oferta se descuida frecuentemente en la discusión 

por lo que afecta a las ayudas industriales para 

adaptarse las condiciones cambiantes en los merca

dos mundiales. El reajuste de los valores económi

cos de los derechos de propiedad que se está pro

duciendo actualmente en los Estados Unidos no es 
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m á s q u e u a i n t e n t u p a r a me j o i a i l a r. e n l -i b i i. '.. i ad 

i}..̂  l o s i n v e n t e s y -.i ; l a s i n n o v a c i o n e s . La d i ; i i ; u - ' 

s , ó n s e c e n t : a en l a a m p l i a c i ó n d e l p e i i o d o i.i - l a 

p i o t e c c i ó n de p a t e n t e s . A l a l u z 4 s l a a ü i p l i a c i ó n 

d i ; l t i e m p o e x i s t e n t e e n t r e e l d e s c a b i i m i e n t o y e l 

i e ñ ; i s t i o de l a p a t e n t e p a r a n u e v o s p r o d u c t o s , s e 

p l a n t e a l a d i s c u s i ó n d e " r e s t a u r a r e l p e r i o d o de 

p a t e n t e s " . 

O t r o a s p e c t o v i t a l de l a d i s c u s i ó n s e c e n -
Estímulo de , , , 
.„ ,- -̂  tra en los problemas de acceso al mercado por 
la mnovacxon ^ 

parte de- los innovadores y de los imitadoras. Las 

expectativas de beneficio del innovador se incre

mentarían si se aumentaran las barreras de entrada 

al mercado para el imitador. Ello repercutatía en 

una mayor actividad innovadora. Si el acceso a las 

patentes es más fácil mediante la simplificación 

de los trámites y la reducción del coste del re

gistro, se podía esperar mucha mayor innovación 

por part? de las empresas pequeñas. Es necesaria 

una nueva aproximación a la política comercial en 

cuanto a la competencia en industrias nuevas para 

aumentar la rentabilidad de los innovadores. Este 

es un aspecto que constituye parte de la estrate

gia de reestructuración orientada a la oferta que 

afecta particularmente a la industria química y a 

la industria farmacéutica. 

Parece deplorable que la discusión sobre 

los derecho^ de propiedad en Europa, se vea tan 

negativamente afectada por el debate del embargo 

en USA en cuanto a la tecnología de knov hov en 

el suministro del gasoducto para la Unión Soviéti

ca. Un reajuste amplio de royaltia de los 
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precios del knoir how técnico, del estímulo de 

creación de nuevas tecnologías, implicando una 

mayor rentabilidad, es muy deseable paia Euiopa. 

Un cambio en la tendencia de la industiia química 

llevaría a una reducción de los márgenes entre los 

precioade los productos y los costes de las 

materias primas como aspecto muy importante paia 

la reestructuración de la industria. 

Se puede objetar que laestrategia de re

estructuración orientada a la oferta, viola el 

consenso social entre la mano de obra y el capital 

que 36 ha alcanzado en los periodos de postguerra 

y que ciertamente constituye un factor importante 

de oferta por si mismo. En realidad, nadie más 

adecuado que David Stockman que ha llamado a la 

"Reagonúaics" 'triekle dovn econooiics ' ; lo que 

implica que la política económica está orientada a 

una distribución de la riqueza de los pobres a los 

ricos en la esperanza de que la eventual riqueza 

-mayor riqueza- revierta a los pobres a través de 

la inversión y mayores tasas de empleo. 

En cierto sentido es verdad que. producir 

condiciones favorables a la inversión bajo tal 

política lleva a una elevación del crecimiento 

relativo de los beneficios. §in embargo, situado 

en el contexto correcto no tiene porque significar 

necesariamente una violación del consenso social 

entre trabajo y capital. El capital no es propie

dad privada del empresario individual; esto es un 

gestor de los intereses de los que no tienen em

pleo así como también de la generación joven que 

no ha encontrado empleo. Ambos grupos no tienen ni 
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V o;.; ni veto en el ;:coe-5C vi e n -rociación- ".I. • '--

pieseritat los i r; t e i • .Í r .Í do les p̂ itadr-.̂  o:: ; •; •' . n-

ción scci il y Is i êí po-.aabi 1 i ;i&d del cíipital -̂  , n 

estos efectos, de 1; ient:.¡bilidad del capital- ya 

que más i n v e i s i one.-~ significan más emplee, y ni'ss 

inveisiones ahoia significan más puestos de tía*-

bajo en el futuro para las jóvenes generaciones 

que están entrando en la vida activa. Sus intere

ses están defendidos por el capital frente a la 

corta visión de los intereses de los trabajadores 

empleados actualmente. Por lo tatito, bajo esta 

política se ha de clarificar a la Sociedad que es 

necesario un nueyp consenso social para que este 

senso social consenso involucre también a los deserapleados y a 

los futuros trabajadores, tanto como a los ]traba-

jadores empleados actualmente. 

Este consenso no se aleanzaráa menos que 

la industria pueda esgrimir argumentos convincen

tes en cuanto a que la reestructuración en una 

dirección es aceptable para la Sociedad a largo 

plazo y para la juventud en particular. La estruc

turación es «Igo más que un problema económicd: es 

una tarea filosófica. 

La industria química, en particular, se 

encuentra en esta situación específica. En el 

pasado no ha. sido capaz de evitar la imagen de 

beneficio procedente de la producción de armas 

químicas y de la polución del entorno. La contri

bución de la industria química para terminar con 

la enfermedad , el hambre y la falta de informa

ción y educación, han sido elementos que han te

nido un gran éxito al mismo tiempo que la indus

tria química aumenta su atractivo para la joven 

generación. En Alemania existen 23 Solicitudes 
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paia cada puesto de tíabajo disponible en la in

dustria química en lo que se lefieie a la coloca

ción de universitarios. Si s^ loî ia reducir el gap 

de rentabilidad, ello significaría al mismo tiempo 

reducir el gap de credibilidad de la industria. 

Ayudando al entorno, contribuyendo al desarrollo 

del Tercer Hundo y creando la mutua comprensión en 

las aportaciones de carácter multinacional de las 

empresas en el sector químico, S0 favorecerían 

ambos: la rentabilidad y la credibilidad. 

IV. Conclusiones 

He tratado de diseñar un esquema demasiado 

optimista sobre la estrategia de reestructuración 

orientada a la oferta a la vista del tremendo 

problema al que hay que enfrentarse en la economía 

internacional en general y en la industria química 

en particular en un futuro inmediato. No puedo 

negar que esta estrategia está basada en la exis

tencia de el optimismo que guía a la aceptación de 

una economía de mercado bien llevada concediendo 

un amplio espacio a la iniciativa privada que será 

capaz de resolver el problema de la reestructura

ción industrial mejor que cualquier departamento 

gubernamental o cualquier cártel industrial. Sirj 

embargo, las dudas sobre la velocidad de la revi-

tialización de la industria, son ciertamente acep

tables. Las inversiones no se realizarán en condi

ciones como las existentes en cuanto a los costes 

e ingresos y es necesario mejorar estas condicio-

rjes lo antes posible. 
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