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NOTA. INTRODUCTORIA 

El Simposio In t e rnac iona l de Desa r ro l lo I n d u s t r i a l , convocado por l a 

Organización de l a s Naciones Unidas para e l Desarro l lo I n d u s t r i a l (ONUDI), 

se c e l e b r a r á d e l 29 de noviembre a l 20 de diciembre de 1967 en Atenas, 

Grecia , Las bases pa ra e s t e Simposio In t e rnac iona l se sentaron en l o s 

simposia r eg iona l e s que .se r e a l i z a r o n en 1965 y 1966, habiéndose efectuado 

e l Simposio Latinoamericano de I n d u s t r i a l i z a c i ó n en Santiago de C h i l e , d e l 

14 a l 25 de marzo de 19¿6. 

El Simposio Latinoamericano encargó a l a s e c r e t a r í a de l a CEPAL l a 

e laborac ión de un documento que s e r í a puesto a d i spos i c ión de l o s gobiernos 

la t inoamer icanos a f i n de s e r v i r como un elemento de j u i c i o a l formular 

é s t o s su pos ic ión en e l Simposio I n t e r n a c i o n a l . E l p r e s e n t e documento 

i n t e n t a - den t ro de l a s l i m i t a c i o n e s impuestas por su propio c a r á c t e r - dar 

cumplimiento a ese cometido. Una vers ión p re l imina r f u e enviada pa ra obse r -

vaciones a l o s organismos gubernamentales represen tados por l o s func iona r io s 

de en lace designados en ocasión de l Simposio Latinoamericano, En l a r e v i s i ó n 

de e s t e documento l a s e c r e t a r í a tomó en cuenta l a s observaciones r e c i b i d a s 

de d ichos organismos gubernamentales y contó además con e l va l ioso asesorar-

miento de un grupo de exper tos quienes , i nv i t ados por l a CEPAL, se reunieron 

en Santiago de C h ü e d e l 16 a l 19 de octubre de 1967. As i s t i e ron a dicha 

reun ión , a t í t u l o p e r s o n a l , l o s s i g u i e n t e s exper tos! 

S r . Salvador Lluch - D i rec to r Gerente de l I n s t i t u t o 
Chileno d e l Acero, Chi le 

, S r . Manuel Noriega Morales - Di rec tor d e l I n s t i t u t o Centroamericano 
dé Inves t igac ión y Tecnología Indus-
t r i a l , Guatemala 

S r . Humberto Piñero - Subgerente de Serv ic ios Técnicos , 
Corporación Venezolana de Fomento, 
Venezuela 

S r . Jorge de Souza Rezende - S e c r e t a r i o da Economía e do Planejamento, 
. Governo do Estado de Sao Paulo, B r a s i l 

Sr.. George M. Richards - Di rec tor de l a I n d u s t r i a l Development 
Corporat ion, Tr in idad & Tobago 

S r . Graciano Rodríguez - Asesor , Dirección Nacional de Promoción 
I n d u s t r i a l , S e c r e t a r í a de Estado de 
I n d u s t r i a y Comercio, Argentina 

S r . J u l i o Sanabria - Subsecre ta r io de . Indus t r ia y Comercio, 
Min i s te r io de I n d u s t r i a y Comercio, 
Paraguay 
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La reunión fue inaugurada por el Secre ta r io Ejecut ivo de l a CEPAL, 

Señor Carlos Quintana, y l a dirección de los debates estuvo a cargo del 
Di rec tor de l a División de Desarrol lo I n d u s t r i a l , señor Nuno Fidel ino de 
Flgueiredo. En representación de l a Organización de l a s Naciones Unidas 

•Ji-
para el Desarrol lo I n d u s t r i a l (ONUDI) a s i s t i ó e l Sr . Samuel Lur ié , Consejero 
P r i n c i p a l de l Di rec tor E jecu t ivo . 

En l o s debates habidos durante l a s reuniones celebradas por l o s 
exper tos , como asimismo del documento preparado por l a s e c r e t a r i a , se 
destacaron algunos hechos y conclusiones r e l a t i v o s a l panorama de l desa r ro l lo 
i n d u s t r i a l lat inoamericano en e l contexto mundial y a l a cooperación i n t e r -
nacional en materia de i n d u s t r i a l i z a c i ó n , que pueden resumirse muy brevemente, 

1 , En primer término, se puso de manif ies to que han estado p resen tes , 
en años r e c i e n t e s , pe l ig rosas tendencias de debi l i tamiento del proceso de 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n de América Latina y que,-para c o n t r a r r e s t a r l a s , se requieren 
nuevas or ien tac iones y p o l i t i c a s más de f in ida s y coherentes que l a s seguidas 
en el pasado. Este proceso de rev i s ión , que es tá en pleno curso en l a mayor 
pa r t e de l o s pa í ses lat inoamericanos impl ica , por una pa r t e , , concebir y 
programar e l desa r ro l lo i n d u s t r i a l como p a r t e in tegran te de una e s t r a t e g i a 
global de d e s a r r o l l o económico y s o c i a l , que incluya obje t ivos de l a rgo 
plazo re lacionados con l a s reformas de e s t ruc tu r a que se hacen necesar ias , 

y , por o t r a , d e f i n i r e inst rumentar l o s d i f e r e n t e s aspectos de l a p o l í t i c a 
económica en t a l forma que de e l l o s r e s u l t e una p o l í t i c a i n d u s t r i a l orgánica 
y coherente, que reemplace def ini t ivamente l o s enfoques p a r c i a l e s y muchas 
veces con t r ad ic to r ios de l pasado. 
2 , C a r a c t e r í s t i c a importante de esa p o l í t i c a i n d u s t r i a l orgánicamente 
def in ida e instrumentada, que gradualmente e s t á tomando forma en América 
Lat ina , ha de ser la c rec ien te aper tura a l a competencia, en primer término 
de l a misma región, y luego de l r es to del mundo, como forma de es t imular 
una e f i c i e n t e d i s t r ibuc ión de l o s recursos product ivos, de e levar l o s 
pat rones de e f i c i e n c i a y product ividad de l a i n d u s t r i a de l a región y luego 
de incorporar la a l a s co r r i en t e s mundiales de intercambio. Tales ob je t ivos 
de largo p lazo , que requieren ap l i ca r se de manera prudente y programada, 
deberían e s t a r p resen tes en l a s t a r e a s más inmediatas de l a in tegrac ión 
reg iona l . 

* Refer ida también en e s t e t e x t o por su s i g l a ing lesa "UNIDO". 
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3 . Lo a n t e r i o r s i g n i f i c a que se inpone l a r e v i s i ó n de l a p o l í t i c a 
p r o t e c c i o n i s t a , como instrumento exclusivo o predominante de promoción 
i n d u s t r i a l . Parece ind ispensab le r a c i o n a l i z a r l a p o l í t i c a de p ro tecc ión 
a r a n c e l a r i a , complementándola con o t r o s ins t rumentos 'de promoción, h a c i é n -
dola temporal y subordinada a programas concretos de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l 
y manejándola en t a l forma que no se cons t i tuya en obs táculo , s ino en 
promotora de l progreso t écn i co y l a e f i c i e n c i a product iva gene ra l . La 
a p l i c a c i ó n p r á c t i c a de e s t a a sp i rac ión puede hacerse más f á c i l en e l 
contexto de l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l , aunque a e s t e r e spec to habrá que 
t e n e r en cuenta l a s s i t uac iones p a r t i c u l a r e s de l o s d i s t i n t o s p a í s e s y en 
e s p e c i a l de aque l los de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o , 

4 . Se ha considerado también que corresponder ía a l o s organismos i n t e r -
nac iona les con responsab i l idades en e l campo de l desar ro l lo ' económico 
acentuar sus es fuerzos de inves t igac ión r e l a t i v o s a l a formulación de 
p o l í t i c a s económicas coherentes e i n t e g r a l e s con v i s t a s a l d e s a r r o l l o 
i n d u s t r i a l , no t a n t o como un conjunto de p o l í t i c a s de a p l i c a c i ó n u n i v e r s a l , 
cuya u t i l i d a d s e r l a probablemente dudosa, s ino más bien como a n á l i s i s de 
casos concretos y exper ienc ias e s p e c í f i c a s . De es ta manera l a s Naciones 
Unidas - y en p a r t i c u l a r UNIDO - se colocar ían en mejor pos ic ión para 
p r e s t a r l a t an necesa r i a a s i s t e n c i a t écn i ca a l o s pa í s e s la t inoamericanos 
y o t r o s en d e s a r r o l l o , 
5. La carencia de mano de obra c a l i f i c a d a y de cuadros t é c n i c o s i n t e r -
medios y supe r io re s es , f recuentemente , un importante estrangulamiento para 
l a ampliación y mejoramiento de l sector i n d u s t r i a l y se reconoció claramente 
l a necesidad de un e s fue rzo sos tenido en e s t e campo, por p a r t e de l a s e n t i -
dades pub l i ca s y de 1.a misma i n d u s t r i a p r ivada . Se han des tacado, en e l 
a n á l i s i s de e s t e t ana , t r e s aspec tos que parece oportuno poner de r e l i e v e , 
•La escasez de pe r sona l»ca l i f i c ado es más aguda en una u o t ra ca t ego r í a , de 
acuerdo a l a s c i r cuns t anc i a s p a r t i c u l a r e s de.cada p a í s , Pero l a s d i f i c u l -
t ades paracen sor más ex tendidas y p e r s i s t e n t e s y l a s medidas para subsa-
n a r l a s más d i f í c i l e s de a p l i c a r , en r e l ac ión a l o s cuadros in termedios 
(capataces y s i m i l a r e s ) , que const i tuyen un problema a l a vez t écn ico y 
s o c i a l . Sin embargo, l a acción necesa r ia para promover l a formación de 
cuadros t ó c n i c o s , a l a l a r g a , no tendrá e f i c a c i a s i no se d i r i g e de manera 

/armónica y 
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armónica y equi l ibrada a todos l o s grados y todas l a s modalidades de l a 
enseñanza, l o mismo pudiendo dec i r se de l a cooperación t écn ica i n t e r n a -
c i o n a l . Finalmente, en l o que se r e f i e r e a la formación de personal , cabe 
subrayar una decidida preferencia, por aquel las medidas que se or ientan a 
r e f o r z a r y mejorar l a s f a c i l i d a d e s , programas e i n i c i a t i v a s en l o s mismos 
pa í ses en d e s a r r o l l o , de p re fe renc ia a l entrenamiento s is temát ico en e l 
e x t e r i o r , salvo l o s casos en que esto pudiera hacerse indispensable , ya 
sea por e l c a r á c t e r muy especia l izado del entrenamiento necesar io o por 
l a conveniencia de f r ecuen t a r un medio i n d u s t r i a l más avanzado, de manera 
pa ra l e l a o a continuación de l a capacitación formal. 
6, La f inanciac ión es o t ro aspecto de importancia fundamental de l 
desa r ro l lo i n d u s t r i a l y a es te respecto se han destacado algunos temas 
bien concretos y directamente relacionados con l a cooperación i n t e r n a c i o n a l . 
En primer l u g a r , se juzgó i n s u f i c i e n t e e l volumen t o t a l de fondos públ icos 
que, por canales m u l t i l a t e r a l e s y b i l a t e r a l e s , se e s t á d i r ig iendo a l 
desa r ro l lo i n d u s t r i a l de l o s pa í s e s en desa r ro l lo como complemento del 
propio esfuerzo de cap i t a l i zac ión in te rno y de l apor te de l a s invers iones 
privadas del e x t e r i o r . Y es t a i n s u f i c i e n c i a es par t icularmente grave en 
lo r e l a t i v o a fondos "blandos", e s to es , aquel los a que corresponden 
condiciones excepcionalmente favorables de amortización e i n t e r é s y con 
que deben f i nanc i a r se l a s extensas invers iones en i n f r a e s t r u c t u r a muchas 
veces requer idas como soporte de invers iones directamente product ivas . En 
segundo término, se convino en i n s i s t i r en l a conveniencia de que l o s 
préstamos de origen b i l a t e r a l puedan ap l i ca r se "s in a taduras" , es to es , 
independientemente de su origen, en forma de e l iminar una r ig idez que a f e c t a 
de manera p a r t i c u l a r a una e f i c i e n t e d i s t r ibuc ión de l o s recursos produc-
t i v o s en el de sa r ro l l o i n d u s t r i a l de l o s pa í ses más pequeños. 

En t e r c e r l uga r , se i n s i s t i ó nuevamente en l a importancia de que l o s 
organismos in te rnac iona les e interamericanos de c réd i to amplíen l a p o l í t i c a 
que recientemente han i n i c i a d o , de hacer más f l e x i b l e s l a s reg las r e l a t i v a s 
a l a adquis ic ión l o c a l de par te de l a s maquinarias y equipos correspon-
d i e n t e s a l o s proyectos f inanciados . El propósi to de fomentar e l desa r ro l lo 
i n d u s t r i a l de l o s pa í s e s en desa r ro l lo , que se persigue con t a l e s préstamos, 
para a p l i c a r s e de manera consecuente, requiere de l o s organismos de f i n a n -
ciamiento una p o l í t i c a mucho más pos i t i va en cuanto a l a u t i l i z a c i ó n de l a 

/capacidad i n d u s t r i a l 
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capacidad industrial existente en los países en desarrollo para el suministro 

de les bienes de capital necesarios. Como complemento de esta recomendación 

se ha creído importante subrayar también que, para los países en desarrollo 

más industrializados, tiene importancia vital adaptar rápidamente su sistema 

bancario tradicional a las nuevas tareas de una nación industrializada, 

creando las instituciones y dotándolas de recursos para la financiación 

de las ventas internas de bienes de capital, Y que las fuentes interna-

cionales de financiamiento público, ya sea bilateral o multilateral, podrán 

contribuir eficazmente a la transformación necesaria a ese respecto, ya 

sea prestando asistencia técnica o suministrando parte de los recursos 

"financieros necesarios, bajo la forma de préstamos en moneda extranjera 

convertibles en moneda nacional y utilizables para alimentar dichas formas 

de crédito interno. 

Finalmente, como ampliación de todo lo anterior, se puso de manifiesto 

que una mayor colaboración internacional bien podrá requerir, en determinada 

etapa, un esfuerzo previo o paralelo de los países en curso de industrial i -

zación con vistas a la organización y estructuración eficaz de su propio 

mercado de capitales, puesto que cuando esto se haya logrado se abrirán 

nuevas posibilidades de atracción de capitales del exterior, diversificando 

las fuentes de financiación y aumentando el volumen total correspondiente, 

7. Los problemas relacionados con la transmisión de la tecnología desde 

el exterior y con el incremento del esfuerzo de investigación tecnológica 

en los mismos países latinoamericanos han estado presentes durante todo el 

curso de las consultas celebradas con los ej^pertos y se verif icó que 

constituyen hoy día un tema fundamental de preocupación para quienes son 

responsables del desarrollo industrial de Latinoamérica. Tales problemas 

fluyen, básicamente, del hecho que las técnicas modernas necesarias al 

desarrollo industrial se originan en su casi totalidad en los mismos países 

desarrollados y ref lejan, por eso, condiciones y requerimientos que son 

propíos de dichos países, pero que sobrepasan las posibilidades.y conve-

niencias de los países en desarrollo en cuanto a preparación de personal 

técnico, a tamaño de mercado y escalas de operación, y a intensidades 

relativas de capital y mano de obra. Origínanse, en esa forma, d i f i cu l -

tades relativas a una transmisión flfiida del know-how industrial del 

/exterior, a 
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exterior, a una absorción y difusión eficaz a través do todo ol medio 

industrial local y a una adecuada adaptación de ese know-how' a las 

condiciones locales, en particular en cuanto a la escasez do capital y 

abundancia de mano de obra y al tamaño de los mercados. Se ha considerado 

que se necesita, en América Latina, una mejor definición de políticas en 

materia de importación de tecnologías foráneas, un gran esfuerzo de incen-

tivo de la investigación tecnológica de aplicación industrial en los mismos 

países y asimismo una programación f lexible que subordine tanto la impor-

tación de técnicas, como la investigación tecnológica a los objetivos y 

metas de la planificación económica y social y, a l mismo tiempo, haga compa-

t ibles y complementarios los esfuerzos en esas dos direcciones. SI campo 

que se ofrece a la cooperación internacional, en estas materias, es muy 

amplio y variado. Desde la asignación de mayores recursos de asistencia 

bilateral y multilateral para el fomento de la investigación tecnológica y 

de la capacitación de los cuadros técnicos correspondientes en los países 

en desarrollo, hasta la adopción de procedimientos que faci l iten la búsqueda 

y reduzcan el costo del •know-how importado para las empresas pequeñas y 

medianas, hay importantes aspectos que podrán dar lugar a otras tantas formas 

concretas de cooperación. Se consideró necesario intensificar los esfuerzos 

a este respecto, a f in de encontrar procedimientos nuevos y más eficaces de 

cooperación para hacer frente a un problema que se va revistiendo de magnitud 

creciente. Así, por ejemplo, podría considerarse la adopción de medidas de 

política destinadas a inducir a las grandes compañías internacionales a 

trasladar a los países en desarrollo una parte apreciable de sus investiga-

ciones básicas, en particular en lo relacionado con el aprovechamiento de 

-¿cursos naturales, a f in de lograr a la vez el doble propósito de contribuir 

al desarrollo de una capacidad tecnológica propia en los países en desarrollo 

y de mejorar el aprovechamiento económico de los recursos básicos de esos 

países, ampliando los horizontes de su industrialización«, 

8. Una evolución en el sentido de disponer en una forma creciente de una 

tecnología propia, o mejor adaptada a las peculiaridades de recursos natu-

rales y de mercado de los países en desarrollo, contribuiría eficazmente, 

además, a otro propósito de la política industrial: la exportación de 

productos manufacturados. Si bien está en curso prácticamente en todos los 

países de la región una reorientación del proceso de industrialización en 

/un sentido 
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un sentido de mayor apertura a las corrientes internacionales de la tecno-

logía y del intercambio comercial, se hace necesario un decidido esfuerzo 

de cooperación internacional.para hacer efectivos tales propósitos; por 

una parte, la eliminación o reducción sustancial de los obstáculos arance-

larios y no-arancelarios a la importación de manufacturas en los países 

desarrollados, a través de un sistema de preferencia universal y no discr i -

minatoria, y por otros medios, como se está propugnando en lá UNCTADj 

por la otr3, la asistencia técnica y financiera para el establecimiento de 

industrias de exportación a los mercados mundiales, organizada de manera 

sistemática y orientada según criterios prácticos y eficaces« Los dos 

aspectos - la acción nacional para ampliar las posibilidades de exportación 

de manufacturas con los países en desarrollo y la cooperación de los países 

desarrollados, tanto en la asistencia técnica como- en la.apertura de sus 

mercados - deberían ser conjugados en una acción internacional que combinase 

los recursos de los países interesados y de las diferentes agencias inter-

nacionales con jurisdicción en la materia, como MIDO, UNCTAD, CEPAL y las 

agencias especializadas, en un programa conjunto de amplitud y eficiencia 

crecientes. 

•9. En lo relativo a la cooperación técnica internacional para el desarrollo 

industrial, en los aspectos comúnmente conocidos como, "asistencia técnica", 

se puso de relieve la insuficiencia del volumen total de estas operaciones, 

en comparación con la asistencia prestada en otros aspectos del desarrolla}, 

Pero se ha reconocido que esa insuficiencia se debo, en buena medida, a 

ciertas particularidades y dificultades propias del desarrollo industrial 

y de la manera, como se encuentra organizada la asistencia técnica en este 

campo. • En primer t é r m i n o , dada, la predominancia del sector privado en la 

industria de la mayor parte de los países de América Latina, las.disposi-

ciones reglamentarias de la asistencia técnica internacional, en p a r t i c u l a r 

la multilateral, que requieren que las operaciones correspondientes sean 

orientadas a través de entidades públicas, se traducen de hecho.en una 

limitación importante de las posibilidades prácticas en esta materia. 

Parece conveniente, a este respecto, estudiar nuevos mecanismos que permitan 

salvar este inconveniente y en esa forma multiplicar rápidamente las misiones 

de asistencia técnica al nivel de plantas industriales del sector privado. 

En segundo lugar, el sistema que hasta hoy día se sigue, tanto en la ayuda 

/multilateral, como 
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multilateral, como en la bi lateral , de expertos individuales contratados 

para misiones ad hoc, parece no dar respuesta eficaz a la necesidad de un 

conocimiento previo del medio ambiente industrial por parte estos 

expertos, como asimismo de la integración del problema concreto de que se 

trate en un marco más general de desarrollo industrial. La manera de 

salvar estos inconvenientes, que han reducido grandemente la eficacia de 

l a asistencia técnica internacional, parecería ser el recurso creciente a 

un pool de expertos, en actividad continua, en determinadas especializa-

ciones y, por otra parte, una coordinación mucho más estrecha de las 

actividades operacionales con los estudios e investigaciones sobre los 

distintos aspectos del desarrollo industrial y, en particular, sobre las 

principales ramas de industria. La colaboración del personal técnico en 

una u otra línea de actividades - la operacional y l a de estudio o inves-

tigación - sería organizada en programas de trabajo de acuerdo a tipos de 

problemas y áreas geográficas, en tal forma que las misiones de asistencia 

técnica, en lugar de organizarse de manera ad hoc, en cada caso, se baga-

rían- en una actividad de investigación realizada previamente y se benefi-

ciarían de la acumulación de antecedentes y experiencias que tendría lugar 

paulatinamente. Este enfoque requiere, desde luego, una coordinación eficaz 

y permanente de la acción de todas las entidades internacionales con jur is -

dicción en algún aspecto del desarrollo industrial, la que institucionalmente 

corresponde a UHIDO, 

10. Finalmente, la revisión de los problemas y perspectivas de desarrollo 

futuro en las principales ramas de industria - siderurgia, metales 

no-ferrosos, químicas, forestales, mecánicas, texti les, etc. - mostró la 

conveniencia de que se proceda periódicamente, en un foro internacional^ 

a.l análisis de la situación correspondiente a cada una de esas ramas, bajo 

un enfoque mundial. Los propósitos de cooperación internacional y de ayuda 

al crecimiento de los países en desarrollo, con más y más énfasis en la 

cooperación tecnológica y en el comercio, y menos en la simple transferencia 

de recursos financieros, requieren la formulación gradual de un diagnóstico 

y de una estrategia de desarrollo para cada sector de industria, a nivel 

mundial. Se hace necesario i r formando de a poco un conocimiento y una 

conciencia mundial, en relación a cada uno de los principales sectores 

industriales, sobre la distribución de los recursos naturales, la industria 

/oxistonto, condiciones 
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existente, condiciones en que opera, obstáculos a su crecimiento y al 

mejoramiento de su eficiencia operativa, ventajas comparativas frente 

a otros productores mundiales, posibilidades a corto, mediano y largo 

plazo de exportación a .los mercados, tanto de los países industrializados 

cqmo.de aquellos en desarrollo y las formas, de cooperación técnica y 

financiera internacional que se requerirían para alcanzar una asignación 

de, recursos más eficiente a escala mundial. Perseguir este-propósito 

significaría i r delineando una estrategia de desarrollo e intercambio 

para cada sector de industria, a escala mundial, y las reuniones secto-

riales del Simposio Mundial de Industrialización podrían representar el 

primer paso en esa dirección, que luego convendría repetir periódicamente 

ya sea bajo los auspicios de UNIDO o de la agencia internacional que 

resultara adecuada en cada caso0 . 

/ I . EL DESARROLLO 
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1 . EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE AMERICA LATINA 

1, a S i tuac ión a c t u a l de l a i n d u s t r i a manufacturera 

En su e tapa ac tua l de d e s a r r o l l o l a i n d u s t r i a manufacturera l a t inoamer icana 

p r e s e n t a un n i v e l de r e l a t i v a impor tancia , que queda en p a r t e r e f l e j a d o en 

e l va lo r de l producto i n d u s t r i a l , ascendente a unos 29 000 mi l lones de 

d ó l a r e s en e l año 1966. La cont r ibuc ión de e s t e s e c t o r a l producto bruto 

in t e rno t o t a l de América La t ina a lcanza ya a cerca de un 25 por c i e n t o , que 

es supe r io r a l apor te d e l s e c t o r agropecuar io , 

Dicha cont r ibuc ión p r e s e n t a , s in embargo, s i t u a c i o n e s muy va r i adas e n t r e 

l o s d i s t i n t o s p a í s e s de l a r e g i ó n . Así, por ejemplo, mient ras e l c o e f i c i e n t e 

es cercano a 35 por c i en to en Argent ina y de más de 20 por c ien to en México, 
T / 

B r a s i l , Uruguay y C h i l e , en Bo l iv i a y H a i t í es de apenas un 10 por c ien to 

El va lo r b ru to de l a producción manufacturera se es t ima, pa ra e l año 

1966, en a l rededor de 65 000 mi l lones de d ó l a r e s , de l o s cuales a l rededor de 

3 600 mi l lones de d ó l a r e s , c o n s t i t u i d o s en su mayor p a r t e por productos de 
2 / 

t ransformación muy s imple , se exportan f u e r a de l a región.—' Por o t r a p a r t e , 

l o s productos manufacturados importados represen tan unos 9 000 mi l lones de 

d ó l a r e s , de manera que l a d i s p o n i b i l i d a d t o t a l de e s t o s productos ^ a lcanza 

a unos 70 000 mi l lones de d ó l a r e s , l o que equivale a cerca de 290 dó la re s por 

h a b i t a n t e . 

Dentro de l a d i s p o n i b i l i d a d t o t a l de manufacturas l o s productos impor-

t ados represen tan a l rededor de l 12 por c i e n t o , en t a n t o que l a producción 

i n t e r n a , descontando l a s expor tac iones , cubre e l 68 por c i e n t o . También en 

e s t a mate r ia e x i s t e n s i t u a c i o n e s va r i adas en l o s d i s t i n t o s pa í se s de l a 

r eg ión . En dos de e l l o s l a p a r t i c i p a c i ó n de l a producción nacional excede 

1 / Ver cuadro 1 . 

2 / Ent re l o s productos que s e exportan aparecen i n c l u i d o s , por ejemplo, 
ca fé t o s t a d o , l a n a lavada , e t c . Las exportaciones de manufacturas con 
más a l t o grado de t r ans fo rmac ión , t a l como se exp l i ca en e l punto 3 g . , 
no represen tan más de 800 a 900 mi l lones de dólares» 

2 / Def in ida como va lo r b r u t o de l a producción menos exportaciones más 
importaciones de productos manufacturados, 

/ e l promedio 
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e l promedio la t inoamericano (93 por c ien to en l a Argent ina , 91 por c ien to 

en e l B r a s i l ) j o t r o s quedan en n i v e l e s cercanos a ese promedio ( e n t r e 02 y 

84 por c i en to en Colombia, Chi le , México, Perú y Uruguay), y en o t r o s , l a 

p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a de l a s importaciones es todav ía muy a l t a ( e n t r e 25 y 

40 por c ien to en Costa R ica , El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y 

Venezuela) M 

Por o t r a p a r t e , l a ocupación i n d u s t r i a l se estima que a lcanza a algo 

más de 11 mi l lones de personas , es to es e l 14 por c ien to de l a población 

ocupada t o t a l de América La t i na . Poco más de l a mitad de l a ocupación 

i n d u s t r i a l corresponde a es tab lec imientos f a b r i l e s . 

Dentro de l o s rasgos genera les señalados, l a i n d u s t r i a manufacturera 

l a t inoamer icana p r e sen t a c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c i a l e s que es conveniente 

s e ñ a l a r , ya que r eve lan algunas de l a s d i f i c u l t a d e s con que e l l a t r o p i e z a 

en l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s . Asi , por ejemplo, en su e s t r u c t u r a produc-

t i v a predominan l o s s ec to re s " t r a d i c i o n a l e s " , que rep resen tan aproximada-

mente l a mitad d e l va lo r de l a producción de l s e c t o r , en t a n t o que l a s 

i n d u s t r i a s mecánicas, productoras pr incipalmente de b ienes de c a p i t a l y de 

consumo d u r a d e r o , : t i e n e n una p a r t i c i p a c i ó n de sólo un 15 por c i e n t o . ^ En 

l o s p a í s e s menos i n d u s t r i a l i z a d o s de l a región e l peso de l a s i n d u s t r i a s 

" t r a d i c i o n a l e s " es. de a l rededor d e l 80 por c i e n t o , como puede a p r e c i a r s e 

en e l cuadro 2 . 

Las unidades product ivas generalmente se han loca l i zado de acuerdo 

con una d e f i n i d a concentración geográf ica den t ro d e l ámbito de cada uno 

y E l proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n en América Latina^ Naciones Unidas, 
1965, N° déT venta 6 6 . U . 4 * -

y El proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n en América I , a t ina , obra c i t a d a : 
Argentina 20 por c i en to j B r a s i l y México" 15 por c i e n t o ; Chi le , . 
Uruguay y Colombia 11 por c ien to y e l r e s t o de l o s p a í s e s ba jo 
e l 10 por cientoc 

/ d e l o s 
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de l o s pa í se s , permaneciendo vas tas regiones en n ive les de desa r ro l lo de-
considerable r e t r a s o . - ^ 

Es f r ecuen te l a coexis tencia de pequeñas empresas, de ba jos n ive les 

de e f i c i e n c i a y que u t i l i z a n t écn icas muchas veces rudimentar ias , junto a 

grandes empresas modernas, l o que se explica por s i tuac iones de competencia 

l imi tada determinada por l a apl icación de una in tensa p o l í t i c a de protección 

a rance la r i a a práct icamente todos l o s sec tores de f ab r i cac ión de productos 

terminados, l o que indujo a l a i ndus t r i a a d e s a r r o l l a r s e en extensión. 

Dicho t i p o de desa r ro l lo no ha permitido e l aprovechamiento de l a s economías 

de esca la n i de l a espec ia l izac ión y ha ocasionado una elevación en l o s 

n ive les de costos y p rec ios , s i tuac ión que en general se ha v i s t o agudizada 

por d e f i c i e n c i a s de l o s elementos de i n f r a e s t r u c t u r a , especialmente 

t r anspo r t e s y energ ía , y en algunos casos, por e l elevado prec io de l a s 

mater ias primas, cuya producción muchas veces se encuentra organizada en 

condiciones muy d e f i c i e n t e s de tecnología , de escalas y de local ización, , 
Otra c a r a c t e r í s t i c a de l a i n d u s t r i a lat inoamericana es l a b a j a e f i -

c iencia con que suele usa rse e l c ap i t a l y e l importante porcen ta je de l a 
capacidad in s t a l ada que queda s i n empleo adecuado en algunos sec to re s . 
Por o t r a p a r t e , l a formación de nuevo c a p i t a l f i j o es l e n t a , principalmente 
en l a s i n d u s t r i a s bás i cas , debido a l a escasez general de recursos f i nan -
c ie ros , a que l a s condiciones p a r t i c u l a r e s imperantes en l a mayoría de l o s 
pa íses lat inoamericanos exigen un cap i t a l de t r a b a j o mayor que en l o s 
pa íses desa r ro l l ados , y a que, en algunos casos, l a s empresas hacen ap l i c a -
ciones no i n d u s t r i a l e s de l o s recursos de que disponen. Estas d i s to r s iones 

6/ En e l B r a s i l , e l t r i ángu lo formado por l a zona cos tera Sao Paulo-Rio 
y proximidades de Bolo Horizonte absorbe alrededor de l 80 por c iento 
de l a producción de l p a í s . En México más de l 45 por ciento 
corresponde a l a s producciones i n d u s t r i a l e s de México D.P. y 
Monterrey^ 56 por ciento a l e j e Lima-Callao en e l Perú, l a s t r e s 
cuartas pa r t e s de l a producción i n d u s t r i a l l a ocupan e l área metro-
pol i tana de Buenos Aires y Rosario en l a Argentina, e s t a misma 
proporción l e corresponde a l a so la ciudad de Montevideo en e l Uruguay, 
y en Chile l a s á reas económicas de Santiago y Valparaíso contr ibuyen 
cor, e l 66 por c iento de l a producción i n d u s t r i a l de l p a í s . (Obra 
c i t ada , El proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n en América Latina» págs» 100 a 
102,) 

/han sido 



E/CM.12/La34 
Pág. 13 

han s i d o mayores en l o s p a í s e s que han debido a frontar procesos i n f l a c i o -

n a r i o s agudos, y han l l e g a d o en c i e r t o s casos a provocar u n a d e s c a p i t a l i -

zac ión de l a s empresas, impidiendo l a renovación oportuna de l o s b i e n e s 
7/ 

d e l a c t i v o f i j o . - f . • -

No, menos importante es e l hecho de .qus en general en ..loa p a í s e s de 

América Lat ina e x i s t e una r e l a c i ó n de acentuada dependencia t é c n i c a d e l 

e x t e r i o r que, además de onerosa, impl ica l a adopción de t e c n o l o g í a s que, 

en muchos casos., no e s tán b i e n adaptadas a l a . r e l a c i ó n l o c a l e x i s t e n t e 

entre c o s t o s de c a p i t a l y de mano de obra, a l a s dimensiones y c a r a c t e r í s -

t i c a s d e l mercado y a l n i v e l . d e c a l i f i c a c i ó n d e l persona l . Esta r e l a c i ó n 

de dependencia t é c n i c a d e l e x t e r i o r podría mantenerse en e l fu turo como 

consecuencia de la . e s c a s a i n v e s t i g a c i ó n t e c n o l ó g i c a que s e r e a l i z a en 

América Lat ina , f r e n t e a l c r e c i e n t e e s fuerzo que r e a l i z a n en e s t e s e n t i d o 

l o s p a í s e s más i n d u s t r i a l i z a d o s . ^ .. 

Debe t e n e r s e , además, en cuenta que l a s i n v e s t i g a c i o n e s - t e c n o l ó g i c a s 

de l o s p a í s e s más adelantados s e or ientan básicamente en e l campo i n d u s t r i a l 

a l a creac ión de nuevas t é c n i c a s de producción que ahorren mano de obra y a 

encontrar s u s t i t u t o s de mater ias primas que son e s c a s a s en e s o s países>* pero 

abundantes en América Lat ina . , 

1 ¡ E l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l en América Latina.» Informe d e l S impos io , 
p á r r a f o 3 1 . 
La OECD s e ñ a l a que en 1962 l o s E s t a d o s Unidos d e s t i n a r o n e l 3 . 1 p o r 
c i e n t o d e su p r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o y e l 1 . 0 4 p o r c i e n t o de su f u e r z a 
de t r a b a j o a l a i n v e s t i g a c i ó n t ecno lóg i ca , . , en t a n t o que 5 p a í s e s 
europeos d e s t i n a r o n a e s e f i n e n t r e un 1 . 0 y un 2 . 2 p o r c i e n t o de su 
produc to n a c i o n a l b r u t o , y e n t r e un 0 . 3 5 y un 0 . 6 1 p o r c i e n t o de su 
f u e r z a de t r a b a j o ( c i t a d o en Chemical E n g i n e e r i n g , 8 d e mayo de 1967) . 
Eh cambio, l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s en c o n j u n t o no a l canzan a , i n v e r t i r 
en e s t e campo 100 m i l l o n e s d e d ó l a r e s a n u a l e s , l o que r e p r e s e n t a a l r e -
dedor d e l 0 . 1 p o r c i e n t o de su p roduc to b r u t o i n t e r n o y e q u i v a l e a menos 
de l a décima p a r t e de l a i n v e r s i ó n anual d e F r a n c i a , po r e j e m p l o . 

/ B . La i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
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l , b La indus t r i a l i zac ión latinoamericana dentro del marco 
de], desar ro l lo económico general 

Para comprender l a s i tuación actual de l a indus t r i a manufacturera r e s u l t a 
de u t i l i d a d hacer algunas consideraciones generales sobre e l desar ro l lo 
económico general de América Latina y examinar l a s p r inc ipa les tendencias1 

del proceso de indus t r i a l i zac ión . 
A pesar de que varios pa í se s latinoamericanos han hecho notorios 

progresos en su desar ro l lo económico y s o c i a l , s i se considera a América 
Lat ina en su conjunto, queda en evidencia que e l crecimiento ha s ido l en to 
e i n s a t i s f a c t o r i o en re lac ión a l a s crec ientes exigencias determinadas por 
e l avance t écn i co , por e l crecimiento e;xplosivo de l a población y por l a 
aspiración de disminuir l a s enormes d i f e renc ia s con lo s pa í ses más desarro-
l l ados . Se puede dec i r que América Latina no ha logrado crear l a s condi-
ciones propic ias para alcanzar un proceso de crecimiento económico sos te -
nido, Por e l con t ra r io , en l a s dos últ imas décadas su ritmo general de 
desar ro l lo muestra c laros síntomas de debi l i tamiento . En e f ec to , e l 
cuadro 3 señala que e l crecimiento del producto global por hab i tan te , que 
había alcanzado una t a s a de 3 .2 por ciento en e l quinquenio 1945-50, como 
consecuencia, ent re o t r a s razones, de una mayor disponibi l idad de recursos 
f inanc ie ros externos y d é l a aceleración del proceso de sus t i tuc ión de 
importaciones, presenta a p a r t i r de esos años una def in ida tendencia de 
disminución de su ritmo de crecimiento. En e l último quinquenio 
- 1960-1965 - l a t a s a anual de crecimiento había bajado a 1 .6 por c ien to . 

Una tendencia s imi la r se expresa en e l crecimiento del producto 
i ndus t r i a l por hab i t an te . Efectivamente, l a s t a s a s que se alcanzaron en 
l o s quinquenios de l a década de los cuarenta (4»3 7 4 .2 por ciento respec-
tivamente) disminuyeron con poster ior idad hasta un 2.4 por c iento en 
1960-65. 

Entre e l crecimiento global de l a economía latinoamericana y e l del 
sector manufacturero se observa tina estrecha correlación en l o s últimos 
30 años, como puede aprec iarse en e l cuadro 3 . Sin embargo e l coe f i c i en te 

/ e n t r e ambos 
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en t re ambos sec tores r e s u l t a ba jo en re lac ión a l de o t r a s á r e a s / - ' l o que 
e s t a r í a indicando un ritmo de desa r ro l lo i n s u f i c i e n t e de l a i n d u s t r i a manu-
f a c t u r e r a latinoamericana» 

Como consecuencia de ese l en to ritmo de d e s a r r o l l o , l a pa r t i c ipac ión 
d e l producto i n d u s t r i a l lat inoamericano dentro de l producto i n d u s t r i a l 
mundial ba jó de 3 . 1 por c iento en 1950 a un 2 .7 por c iento en 1964« Este 
de t e r io ro r e l a t i v o es aún más s i g n i f i c a t i v o s i se considera que en 1950 l a 
población de América Lat ina representaba e l 6 ,5 por c iento de l a población 
mundial y que es ta r e l ac ión subió a l 7 .4 por c iento en 1964. 

En términos genera les , e l f a c t o r dinámico de l desa r ro l lo económico dé 
América Lat ina an te r io r a l a c r i s i s mundial de 1930, f u e l a exportación de 
productos pr imarios , acondicionándose l a e s t ruc tu ra productiva de l a mayor 
pa r t e de l o s pa í ses de l a región a ese .desarro l lo . "hacia a f u e r a " . ' La 
venta de l o s productos primarios - agropecuarios y mineros - proveyó l o s 
recursos en moneda e x t r a n j e r a para s a t i s f a c e r l o s requerimientos de l 
desa r ro l lo económico y de l consumo in t e rno . Sin embargo, e l estímulo 
externo no l legó a modif icar sustancialmente l a s i tuac ión de amplios grupos 
de l a población, n i de algunos sectores como l a ag r i cu l tu ra o l a s a c t i v i -
dades a r t e sana le s , n i de c i e r t a s regiones que aún permanecen a l margen de 
l a vida moderna» 

A pesar de l a tendencia general a importar l a mayor pa r t e de l o s 
productos manufacturados, en algunos pa í ses se r ea l i za ron importantes 
esfuerzos de i n d u s t r i a l i z a c i ó n con anter ior idad a l a c r i s i s mundial. La 
propia expansión de l a s exportaciones primarias "determinó l a consolidación 
de c i e r t o s núcleos f a b r i l e s de r e l a t i v a importancia ( f r i g o r í f i c o s , cen t ra les 
azucareras , i n s t a l ac iones de concentración de minerales , e t c , ) " . ¿ ^ Varios 
pa í ses de l a región contaban ya an tes de 1930 con c i e r t a base i n d u s t r i a l , 
en l a qué, como es n a t u r a l , predominaban ampliamente l a s i ndus t r i a s de a l i -
mentos, bebidas, t e x t i l e s y ves tuar io y o t r a s d e ' c a r a c t e r í s t i c a s s imi l a re s , 

9 / En e l cuadro 13 de Técnicas de programación para e l desa r ro l lo 
económicoj con r e f e r e n c i a especia l a l Asia, y Lejano Oriente* Naciones 
Unidas, se es tablece tina r e l ac ión de 1.89 para un grupo de 29 pa íses 
"no desar ro l lados" de d iversas regiones. 

10/ EL proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n .en Ag&jga La t ina , obra 
c i t ada , N° de venta 66.11.G.4, Naciones Unidas«, . 

/ b a j o formas 
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bajo formas preponderantemente arfcesanales, pero l a ac t iv idad manufacturera 

se ex tendía también a l a meta lurg ia y a l a mecánica, aunque con grados de 

in t eg rac ión e importancia r e l a t i v a muy v a r i a b l e s en l o s d i s t i n t o s p a í s e s . 

Sólo en un p a í s de l a r eg ión , Argent ina, l a cont r ibución d e l s ec to r 

i n d u s t r i a l a l producto bru to i n t e r n o t o t a l e ra super ior a l 20 por c i e n t o , 

en t a n t o que en l o s demás e s t e p o r c e n t a j e f l uc tuaba e n t r e 5 y 15 por 

c i en to 

La c r i s i s mundial produjo importantes cambios en l a o r i e n t a c i ó n d e l 

proceso de d e s a r r o l l o en c a s i todos l o s p a í s e s de l a r eg ión . La ca ída en 

l a demanda ex te rna de productos pr imar ios l e s obl igó a r e s t r i n g i r sus 

compras en e l e x t e r i o r y e l l o , a su vez , determinó un proceso de s u s t i -

t u c i ó n de impor tac iones , pr inc ipa lmente en e l campo de l o s productos manu-

f a c t u r a d o s . Se o r ig inó a s í en va r io s p a í s e s de l a reg ión un modelo de 

d e s a r r o l l o "hacia adentro" en e l que l a s u s t i t u c i ó n de importaciones de 

manufacturas pasó a s e r e l f a c t o r dinámico de l crecimiento y d ió impulso 

a un proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n que p r e sen t a s i t u a c i o n e s y grados de 

avance muy var iados e n t r e p a í s e s , der ivados de condiciones e s p e c i a l e s o de 

c i r c u n s t a n c i a s h i s t ó r i c a s d i f e r e n t e s » El dinamismo d e l proceso de s u s t i -

t uc ión sobre l a economía l a t inoamer icana , tuvo su expresión máxima en l a 

década de l o s cua ren ta . 

En cuanto a l e f e c t o sobre e l balance de pagos, surg ieron s i t u a c i o n e s 

c o n t r a d i c t o r i a s . La s u s t i t u c i ó n de b ienes manufacturados de uso f i n a l 

supuso un ahorro de d i v i s a s , pero l a importación de insumos y l a d e maqui-

n a r i a y repues tos tuvo e f e c t o s n e u t r a l i z a d o r e s de t a l ahorro y l e impar t ió 

una r i g i d e z exces iva a l a composición de l a s importaciones , a l l i m i t a r l a s , 
en gran medida, a ma te r i a s pr imas , productos in termedios , combustibles y 

12/ 
bienes de c a p i t a l . — ' 

Otro aspecto importante de l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n en América La t ina ha 
s ido que su cont r ibuc ión a l a creación de nuevas f u e n t e s de ocupación ha 
s ido l i m i t a d a en comparación con e l rápido aumento de 3.a f u e r z a de t r a b a j o , 

11 / Obra c i t a d a , E l proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n en América L a t i n a . 
Naciones Unidas, r de ven ta 6 6 á l , G , 4 . Cuadro 1 -2 de l Anexo 
e s t a d í s t i c o , 

12 / E l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l de América Latina» Informe de l Simposio, 
"(E/CN. 12/755) . -Obra c i t a d a , p á r r a f o 25. 

/Só lo a l rededor 
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Sólo a l rededor de un 14.por c i en to de l a población a c t i v a t r a b a j a en l a 

ac tua l idad en l a i n d u s t r i a manufacturera y l a absorción de l a mano de 

obra en dicho s e c t o r r epresen tó apenas algo más de un séptimo d e l aumento 
33/ 

d e l empleo t o t a l de l a región e n t r e l o s anos 1925 y 1 9 6 0 . . ^ E l lo ha 

es tado determinado- en gran p a r t e por l a ya señalada l e n t i t u d d e l c r e c i -

miento de l a i n d u s t r i a , a lo. que debe agregarse e l hecho de que l a s nuevas 

i n d u s t r i a s de t i p o f a b r i l que se han venido formando han encontrado dent ro 

d e l propio s e c t o r i n d u s t r i a l , en su e s t r a t o a r t e s a n a l , l a mano de obra que 

e l l a s r e q u e r í a n . Por o t r a p a r t e , l a tendencia a adoptar t é c n i c a s que 

implican a l t a s i n t ens idades de c a p i t a l en r e l a c i ó n a su u t i l i z a c i ó n de mano 

de obra , j un to con e l desconocimiento de l a s p o s i b i l i d a d e s de t é c n i c a s 

a l t e r n a t i v a s , han cont r ibu ido a agudizar e s t e problema. 
1, c Pe r spec t ivas de l a i n d u s t r i a manufacturera 

la t inoamer icana 

Los síntomas de deb i l i t amien to que p resen ta e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l l a t i n o -

americano se deben fundamentalmente a l a s c r e c i e n t e s d i f i c u l t a d e s que 

encuentra l a s u s t i t u c i ó n de importaciones den t ro de l a s a c t u a l e s condiciones . 

Aunque l a s p o s i b i l i d a d e s de s u s t i t u c i ó n no se han agotado to ta lmente y en 

v a r i o s p a í s e s de l a reg ión queda una amplia variedad de b i enes que podrían 

s e r elaborados in ternamente , l a dimensión de l o s mercados nac iona le s , 

además de l a s d i f i c u l t a d e s i n s t i t u c i o n a l e s , t a n t o i n t e r n a s como ex te rnas , 

y l a f a l t a de adecuados mecanismos de f inanc iamiento , cons t i tuyen impor-

t a n t e s l i m i t a c i o n e s para su producción en l a región» 

En e l Simposio Latinoamericano de I n d u s t r i a l i z a c i ó n hubo consenso 

genera l en l a necesidad de f o r t a l e c e r y r é o r i e n t a r e l e s fue rzo de i n d u s t r i a -

l i z a c i ó n en l a r eg ión , como una manera de a c e l e r a r e l proceso de d e s a r r o l l o 

económico genera l y de mejorar e l b i enes t a r de l a p o b l a c i ó n « ^ ' ' 

Dicha necesidad ha l l evado a c r i s t a l i z a r nuevas o r i en t ac iones y 

t endenc ias que se señalan a continuación y que, seguramente, se harán más 

d e f i n i d a s en l o s próximos años» 

13/ E l proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n en América La t ina , Pág. 44, 
14/ El d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l de América La t ina» ' Informe d e l Simposio. 

Obra c i t a d a , p á r r a f o 47 . 

/En v i s t a 
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En v i s t a ds que se quiere que i a indus t r i a l i zac ión asuma un r o l dina-
miz ador del proceso fu tu ro de desar ro l lo económico y socia l de .América 
Lat ina , se requiere formular una nueva e s t r a t e g i a , d i f e r e n t e de l a seguida 
hasta ahora, que permita e l aprovechamiento óptimo de l a s ven ta jas compara-
t i v a s y de l o s adelantos tecnológicos y l a movilización de l o s recursos de 
l a región. l o an te r io r i np l i ca una def in ic ión ds l a s var iab les e s t r a t é -
gicas y una i den t i f i c ac ión de los f ac to res que afectan a esas va r iab les a 
f i n de adoptar l a s decis iones p o l í t i c a s necesar ias para lograr l o s obje t ivos 
que se establezcan. 

15/ 
En algunos documentos de CEP AL —^ y en e l Informe del Simposio 

Latinoamericano de Indus t r i a l i zac ión se encuentran elementos de ju ic io que 
pueden cont r ibui r a l a formulación de una e s t r a t eg i a de desa r ro l lo 
i n d u s t r i a l a largo plazo para América Lat ina . 

En es te sent ido, se señala que lo s cambios que se están impulsando, 
con mayor o menor in tens idad , en l a e s t ruc tu ra del sector i n d u s t r i a l en 
cada pa í s , es tán siendo enfocados como pa r t e de un proceso de desar ro l lo 
general más amplio y tomando en cuenta también l o s aspectos soc ia les y p o l í -
t i c o s . También se hacen esfuerzos por l i g a r a l proceso de indus t r i a l i zac ión 
l a reforma de l a s es t ruc tu ras agrar ias y f i s c a l e s , l a rea l izac ión de una 
red i s t r ibuc ión progresiva del ingreso, l a eliminación de l o s es t rangula-
mientos en e l t r anspor te y l a energía y e l mejoramiento de l a capacitación 
de l a mano de o b r a , ^ ^ Con todo esto se espera ampliar l o s mercados 
in ternos de l o s países latinoamericanos a t r avés de un impulso a l a i n t e -
gración económica nacional , d e s a r r o l l a r l o s sectores económicos y l a s 
áreas a t rasadas , incorporar a l mercado de productos manufacturados a l a 
población actualmente marginada de é l , eliminar e l desempleo e s t r u c t u r a l , 
disminuir l o s costos i n d u s t r i a l e s , etc„ 

Por ot ro lado se e s t á t ra tando de in t roduc i r una dimensión regional 
en teda l a p o l í t i c a de sus t i tuc ión de importaciones, ampliando los mercados 

15/ El proceso de indus t r i a l i zac ión &n América La t ina j N° de venta 
ZZTlI»G.k,. Problemas y perspect ivas del desar ro l lo i n d u s t r i a l 
latinoamericano (É/wIl2/blu) 1963. 

16/ El desa r ro l lo i ndus t r i a l en América Latina, Informe de l Simposio, 
' pár rafo 63. 
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y adaptando l a s e sca l a s de f a b r i c a c i ó n a l a s nuevas cond ic iones . . Al 
i n t e g r a r l o s mercados, a l b e n e f i c i o de l a s economías de e sca la se ag re -
gar ían l a s v e n t a j a s de un suminis t ro zonal de b ienes de c a p i t a l y productos 
intermedios más var iado y abundante, permit iendo, por l o t a n t o , un desa-
r r o l l o : f u t u r o menos dependiente de l a capacidad para, importar desde f u e r a 
de l a r e g i ó n . . . Sin, embargo, e l . proceso de s u s t i t u c i ó n a l n i v e l r eg iona l no 
debe r í a o r i e n t a r s e , en gene ra l , hac ia e l d e s a r r o l l o en ex tens ión , como ya 
ocu r r ió en e l pasado en e l ámbito nac iona l , s ino que t ender más b ien hacia 
l a e s p e c i a l i z a c i ó n . 

La adopción de un enfoque de in t eg rac ión reg iona l exige no solamente 
l a c reac ión de un mercado amplio mediante ; las desgravaciones a r a n c e l a r i a s 
cor respondien tes , s ino también l a coordinación de l a s p o l í t i c a s y programas 
de inve r s ión de l o s pa í s e s de l a región» Ent re o t r a s cosas , s e rá necesa r io 
r e a l i z a r nuevas inversiones, de gran magnitud, des t inadas a aprovechar l a 
dotac ión de r ecur sos n a t u r a l e s de cada p a í s , en b e n e f i c i o de toda l a región 0 

Así se d e s a r r o l l a r í a n e s t o s recursos a un r i tmo super ior a l que cada p a í s 
podr ía haber alcanzado só lo con su propio esfuerzo. Las invers iones se 
o r i e n t a r í a n con c r i t e r i o de e f i c i e n c i a en cuanto a l o c a l i z a c i o n e s , , economías 
de e sca l a y e lecc ión de t é c n i c a s product ivas más modernas y adecuadas a 
cada caso, De una coordinación reg iona l r e s u l t a r í a una d i s t r i b u c i ó n óptima 
de l o s escasos recursos de, c a p i t a l d i spon ib le s en e l conjunto de América 
La t ina y asimismo h a b r í a que a segura r , por su intermedio, , una equi ta t iva , 
p a r t i c i p a c i ó n de todos l o s p a í s e s en los : b e n e f i c i o s de l a i n t e g r a c i ó n . 
Es te úl t imo ob je t i vo es una preocupación fundamental , rei teradamente, mani-
f e s t a d a en e s p e c i a l por l o s p a í s e s más pequeños de l a reg ión . . E l i n s t r u -
mento p r i n c i p a l que p e r m i t i r í a l o g r a r l o s e r i a e l es tablec imiento de una 
p o l í t i c a r eg iona l de coordinación de invers iones en l a que e l Estado deberá 
asumir un papel ac t ivo en l a promoción de aque l l a s i n d u s t r i a s e s t r a t é g i c a s 
que por su n a t u r a l e z a o r i e s g o no pueden r e s u l t a r de impulsos espontáneos 
de l a i n i c i a t i v a p r ivada . 

También hay que a t r i b u i r a l a competencia un papel importante en l a 
promoción de l a e f i c i e n c i a y l a p roduc t iv idad . Esto s i g n i f i c a un uso más 
f l e x i b l e de l instrumento a r a n c e l a r i o de pro tecc ión permit iendo l a mod i f i -
cación de l a s t a s a s que son, en su mayoría, no sólo demasiado elevadas 

/ s i n o de 
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s ino de c a r á c t e r permanente o i n d e f i n i d o . La competencia e n t r e l o s produc-

t o r e s es un elemento fundamental para l a s economías la t inoamer icanas y 

cons t i tuye un a c i c a t e de l progreso t écn i co y de l a e f i c i e n c i a p roduc t iva 

g e n e r a l j 

En t e r c e r t é rmino , s e r á necesar io aumentar sustancialmsri te y d i v e r -

s i f i c a r l a s expor tac iones de manufacturas hac ia l o s mercados mundiales, l o 

que también r e q u e r i r á , en aque l l a s i n d u s t r i a s que se o r i en t en en e s t e 

s en t ido , grandes e sca l a s de producción y t é c n i c a s avanzadas, aprovechando 

l a s v e n t a j a s comparativas que t i e n e l a región,, F ren te a l a s d i f i c u l t a d e s 

i n s t i t u c i o n a l e s para e n t r a r en l o s mercados externos y l a ca renc ia de 

know-how para h a c e r l o , s e r á necesar io encontrar l a s v í a s de cooperación 

i n t e r n a c i o n a l que f a c i l i t e n e s t e proceso en l a s e tapas i n i c i a l e s . 

Las condiciones b á s i c a s de r e o r i e n t a c i ó n d e l proceso de d e s a r r o l l o 

i n d u s t r i a l , an t e s mencionadas, d i f í c i l m e n t e podrían c r e a r s e s i no se 

gene ra l i za en América La t i na , como de hecho ha estado ocur r iendo , l a 

p r á c t i c a de l a programación de l d e s a r r o l l o económico, en gene ra l , y d e l 

i n d u s t r i a l , en p a r t i c u l a r . Aunque e l grado de re f inamiento de l o s i n s t r u -

mentos que se u t i l i c e n con e s t e f i n deberá adecuarse a l a s condiciones 

e s p e c í f i c a s de cada p a í s ; l a c r e c i e n t e complejidad de l a s r e l a c i o n e s en t r e 

l o s sec to res product ivos den t ro de cada p a í s , a s í cono l a s d i f i c u l t a d e s de 

l a i n t eg rac ión r e g i o n a l y de l a coordinación de inve r s iones en l o s p r i n c i -

p a l e s s e c t o r e s de l a i n d u s t r i a , exige un grado de r a c i o n a l i d a d en e l 

proceso de d e s a r r o l l o de l a reg ión qué sólo puede a l canza r se por l a a p l i -

cación s i s t e m á t i c a de l o s procedimientos de programación en e l orden 

nac ional y con una conf rontac ión y coordinación de t a l e s programas nac io -

na l e s a l n i v e l r e g i o n a l , en e l ámbito de l a s en t idades in tergubemaíaenta les 

responsables por l a i n t e g r a c i ó n . 

/Cuadro 1 
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Cuadro,! 

AMERICA LATINA: TASAS DEL PRODUCTO INDUSTRIAL; GRADO DE INDUSTRIALIZACION Y 
DISPONIBILIDAD. POR HABITANTE DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS 

Grupo 

Tasas anuales promedio del 
producto indus t r ia l a / 

• (ponaentajeB) 

1950-55 1955-60 I960-65 

Grada de 
indu stri a-
lizacltfn 
promedio 
(porsen-
taos) y 

Disponibilidad 
productos mana-
faoturadcs p r 

hcMtürtfcs 
(us$ i?óù) 0/ 

A. CROTPO 

Argentina 
Brasil 
M&ioO 

3.8 
8.1 
6.6 

3.7 
10.3 
8.1 

4.0 
4.0 
8.0 

.21*9-
2;+o5 

722 
205 
225 

B. GRUPO I I 

Colombia 
Chile 
Perd 
Uruguay 
Venezuela 

6.9 
5«1 
7.8 
6.9 

Uc7 

6.1 
3.2 
6a 
1.0 
7.7 

5i8 
6.6 
7.4 
0o2 
9.3 

17.9 
2O0O 
18.0 
2O08 
13.0 

2c4 
384 
177 
355 
4o8 

C. GRUPO I I I 

Bolivia 
Costa Rica. 
Kouadcr 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nloaragua 
Panamá 
Paraguay 

Promedio America Latina, d / 

Ctro3 países 0/ 

Guayana 
Trinidad y Tobago 

3.0 
6.5 
3.9 
7.7 
2.5 
8.3 

11«0 
7.1 
1.0 
6„i 

606 

•4.3 
7.7 
5<>6 
6.6 
6.2 
5.7 
3c9 
6.7 
lo2 

6,4 

O«« 
9*5 

6„0 
8,8 
6.3 

10, ö 
9.0 
8.0-
9.6 

12,3 
5.8 

l i â 

4*9 
7»! 

10a6 . 
12*2 
17:„4 
15 «7 
12 »7 
13 »8 
12=0 
15. >6 
15c 6 

2 M 2 / 

H08 
ic,,5 

201 
100 
123 
109 
93 

lo4 
177 

222 

. . . 

.0» 

af Las tasas del período 1950-55 se oalouleron oon los índices del producto interno bruto de la industr ia 
manufacturera oaloulados para e l Estudio Soonánloo de 3.964; las del período 1955-60 se tomaron del 
Estudio Eoonfinloo 1965. oomo asteismo las del período ljéO—é5i> auno;j<i en este «airo se cor-rigieron las 
tasas de algunas países (especialmente Brasi l ) eon las informaciones dispo».í.b'.-..->i, marzo de 1967» 

b / Relaoión del producto indus t r ia l a l producto t o t a l (en poroenb'ijes)« Promedio anual período 1964-66» 
0/ Naciones Unidas, El Prooeso da Industrial ización &n /mérloa Latina. (No. de venta 66 cIIsG c4). 
&f Excluidos Cuba, ffi.it£ y Rspüblioa Domlnioar.a por fa.Vta de infomacl'5-io 
e / Las o i f ras se tomaron de las monografías presentadas por los respectivos gobierna a l Simposio Latine-

amerloano de Industrializáis!6a y , por l o tan to , podrán no ser estrictamente comparables oon l a s ante-
r i o r e s . 
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Cuadra 2 

ESTIMACIONES PE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR RAMAS DE INDUSTRIA EN 
DETERMINADOS GRUPOS DE PAISES LATINOAMERICANOS, l?éO 

(Valorea sn millonea de dólares y poroantajea del valor bruto da l a producción) 

Total 
Grupos de pafsas 

Total 
Grupo I Grupo I I G.-ipa T'ÍI 

Valor bruto de l a producción 
manufacturera 47 831 36 034 10 122 1 675 

Cocpoelolóa porcentual 100.0 100.0 100.0 I00„0 

Alimentos, bebidas y tabaco 29.O 27.0 31.7 57.3 

Texti les , calzado y vestuario 16.1 I5.O 19.9 17.0 

Madera y muebles de madera 3.4 3.4 3-2 5*0 

Papel y sus produotos 2.5 2.7 2.0 0.9 

Imprentas a industr ias conexas 2.2 2.2 2.4 1.9 

Cuero y sus productos 1.5 1.6 1.3 1.3 

Caucho y sus productos 1.9 1.9 1 .9 0.8 

Químicas y derivados del petróleo 14.3 14.3 15.8 6.8 

Minerales no metálicos 3.7 3.7 3,6 3.8 

Metalúrgicas y mecánicas 21.9 25.O 13.6 3.6 • 

Diversas 3.5 3.2 4 .6 1.6 

Puente: Naciones Unidas, EX Proosso de Industrial ización en América Latina^ Mueva York, 
Is Argentina, Brasil y Méxloo, 

I I : Chile, Colombia, Perà, Uruguay y Venezuela. 
I I I l Costa Rioa, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Parausá y República 

Dominicana. 
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Cuadro 3 

AKERIGA LATINAS TASAS DE CRECIMOTTO DEL PRODUCTO BROTO INTERNO y DEL PRODUCTO INDUSTRIAL 

(Taaas acumulativas anuales) 

Período Produoto bruto interne a / Producto i n d u s t r i a l b / 
Relación c re -

cimiento : 
Período 

C-lobal 
Por 

habitante 
Global Por 

habitante 

Prod-ictc rUjtotfbjJel 
Producto -jotal 

I' 

1955-40 3.3 1.3 4 . 9 . 2.9 l.»27 

1940-45 4 . 3 2.2 6.5 4 ,3 1,51 

1545-50 5.7 3.2 7 .0 4,2 1-23 

1550-55 4.7 2.0 6 .1 3.4 I .29 

1955-60 4«7 •1.8 6.4 3*4 1.36 

1960-65 4 .6 1.6 0 / 5*3 2*4 1.15 

Fuentes 
a / Naoiones Unidas, El Desarrollo Eoonómloo de América la t ina sn l a F o s t g v s r r a , (N° de 

venta 64 I I G.6) . 
b / Es tadís t icas nacionales elaboradas por1 CEPAL para e l Proceso de Industr ia l ización en 

Anurica l a t i na ! (N° de venta 66 I I 0 t 4 ) o 

c / CEPAL, Estudio Eoonómioo do América latina^ 1?66, E/W.12/J67/Add. 
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2. SITUACION, PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE LOS 
PRINCIPALES SECTORES IKDUSTRIAI.ES 

2 . 1 LA INDUSTRIA SIDERURGICA 

Los problemas que a f r o n t a l a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a la t inoamer icana y l a s 
l i m i t a c i o n e s que se oponen a su d e s a r r o l l o , se comprenden más f ác i lmen te cuando 
se t i e n e n en cuenta l a s razones p r i n c i p a l e s que movieren a algunos gobiernos 
a i n s t a l a r p l a n t a s s i d e r ú r g i c a s in tegradas y que f u e r o n , en s í n t e s i s , l a s 
s i g u i e n t e s , de mayor o menor g r a v i t a c i ó n de acuerdo a l a s c i r c u n s t a n c i a s 
p a r t i c u l a r e s de cada p a í s : 

a ) Las d i f i c u l t a d e s de abas tec imiento de acero ocasionadas por l a ú l t ima 
guer ra mundial y , pos te r io rmente , l a necesidad de s u s t i t u i r importaciones y 
mejorar a s í l a s i t u a c i ó n de d i v i s a s ; 
b ) La conveniencia de e x p l o t a r y aprovechar l o s abundantes r ecu r sos n a t u r a -
l e s d i s p o n i b l e s en l a región y s i n a p l i c a c i ó n económica a l t e r n a t i v a ; 
c) E l deseo de c r e a r condiciones más p r o p i c i a s a l d e s a r r o l l o de l a s 
i n d u s t r i a s de t ransformación que u t i l i z a n e l acero como mate r ia prima y cuyos 
productos mostraban tendencias de importación rápidamente c r e c i e n t e s . 

Del e f e c t o combinado de e s t o s f a c t o r e s r e s u l t ó una i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a 
i n t eg rada de gran p o r t e y rápido d e s a r r o l l o , pero marcada por algunas c a r a c t e -
r í s t i c a s e s t r u c t u r a l e s des favorab le s , como s e r d e s e q u i l i b r i o s muy acentuados 
en l a capacidad product iva de sus d i s t i n t o s departamentos i n t e r n o s por l a 
i n d i v i s i b i l i d a d de algunas i n s t a l a c i o n e s y un ba.jo grado de especia J i zac ión 
de l o s equipos de laminación, a l en t regar s u r t i d o s de productos f i n a l e s 
demasiado amplios. 

Es tas c a r a c t e r í s t i c a s hacen preveer algunas d i f i c u l t a d e s en e l d e s a r r o l l o 
f u t u r o de l a i n d u s t r i a y pa ra subsanar las s s r equ i e r e i n t r o d u c i r algunas inno-
vaciones en l a s modalidades de l a cooperación i n t e r n a c i o n a l , t an to f i n a n c i e r a , 
como t é c n i c a . 

1 . Las ac t i v idades de f a b r i c a c i ó n s i d e r ú r g i c a en l a región 

En 1965 hubo en América Lat ina un consumo de laminados ñ.o acoro d e l 
orden de l a s 12.2 mi l lones de t one l adas , expresadas en su equiva len te en 
l i n g o t e s , de l a s cuales 9 . 1 mi l lones de toneladas fue ron producidas en l a 
r eg ión . Las importaciones , que desde 1957 han ten ido un c a r á c t e r secundar io , 
experimentaron en 1965 un pequeño incremento con r e l a c i ó n a l año a n t e r i o r , 

/eLc&nzanda l o s 



E/CN.12/L.34 
Pág. 25 

alcanzando l o s 3*7 mi l lones de t o n e l a d a s . Asimismo en l a s expor tac iones , 
que en años a n t e r i o r e s eran de poco volumen y oca s iona l e s , se no ta a p a r t i r 
de 1963 una c i e r t a t endenc ia hac ia e l aumentó pr inc ipalmente por pa r t e de . 
México y B r a s i l j es a s í como en 1965 se expor ta ron 534 000 t o n e l a d a s , c a s i 
en su t o t a l i d a d dentro de l a zona. 

En t r e 1952 y 1965 e l consumo aparente aumentó en 7 »35 mi l lones de 
tone ladas l o que equiva le a un crecimiento medio anual a l a t a s a de 7 .4 por 
c i e n t o . E l de l a producción fue aún más s i g n i f i c a t i v o pues en e l mismo 
período crec ió , a una t a s a media anual d e l 11„6 por c i en to 5 

En 1965 e l consumo aparen te se s a t i s f i z o con un 74*4 por c i e n t o de 
producción i n t e rna y un 25.6 por c i en to de importaciones n e t a s . En l o s 
próximos años l a región t endrá que cont inuar siendo abas t ec ida p r i n c i p a l -
mente con producción l o c a l , pues parece improbable algún cambio fundamental 
en l a l i m i t a c i ó n de l a capacidad para importar y se e spe ra que e l grado de 
autoabastec imíento de América Lat ina l l e g u e a un 90 por c i en to , dent ro de 
l a pi-dxima de cada, ya que es nece sa r i o un n i v e l de importaciones de ap rox i -
madamente un 10 por c ien to para c u b r i r productos1de dimensiones y de c a l i d a -
des espec ia les» 

2 9 La i n i c i a t i v a púb l ica y l o s préstamos ex te rnos 
en l a i n d u s t r i a s i de rú rg i ca 

Fueron l a s consecuencias der ivadas de l a segunda guerra mundial l a s 
que i n f l u y e r o n pa ra que algunos gobiernos la t inoamer icanos , por medio de sus 
i n s t i t u c i o n e s de fomento, se i n t e r e s a r a n por d e s a r r o l l a r l a i n d u s t r i a s i d e -
r ú r g i c a , ya que solamente en dos p a í s e s , B r a s i l y México, l a i n i c i a t i v a 
pr ivada había logrado e s t a b l e c e r p l an ta s in tegradas de r e l a t i v a importancia 
para esa época. 

En algunos p a í s e s l a i n t e n c i ó n de l o s gobiernos f u s l a de c r e a r l a 
i n d u s t r i a s i de rú rg i ca con e l p ropos i to u l t e r i o r de que l a a c t i v i d a d pr ivada 
l o c a l a d q u i r i e r a q p a r t i c i p a r a , en forma muy a c t i v a en e l c a p i t a l dé l a 
empresa» Pero l a cuan t í a de l a s inve r s iones necesa r i a s para l a i n s t a l a c i ó n 
de e s t e t i p o de i n d u s t r i a s , en e s t e caso aumentada por l a neces idad.de c r e a r 
l a i n f r a e s t r u c t u r a , a s í como también l a incer t idumbre do su rentabilidad, 
fue ron f a c t o r e s dec is ivos para que, en l a mayor p a r t e de l o s casos, e l 
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c a p i t a l pr ivado no p a r t i c i p a r a de manera e n t u s i a s t a en l o s proyectos s i d e r ú r -
g i c o s , correspondiéndole a los gobiernos l a responsab i l idad de l l e v a r l o s 
a d e l a n t e . Además, con f r e c u e n c i a l a inve r s ión f i n a l f u e muy supe r io r a l a 
considerada en e l proyecto, l o que a l e j a b a aún más l a s pe r spec t i va s de 
obtener un rendimiento s a t i s f a c t o r i o d e l c a p i t a l empleado. 

Los recursos de f u e n t e s pr ivadas e x t r a n j e r a s han hecho apo r t e s en 
va r ios p a í s e s : de r e g u l a r importancia en e l B r a s i l , y en pequeña cuant ía en 
México y Chi le . Pu'ede d e c i r s e , por t a n t o , que en genera l en América Lat ina 
y dadas l a s condiciones que p reva lec í an , l o s i n v e r s i o n i s t a s l o c a l e s y e l 
c a p i t a l e x t r a n j e r o d i r e c t o , han manifes tado poco i n t e r é s por l a i n d u s t r i a 
s i d e r ú r g i c a i n t eg rada en r e l a c i ó n con l a s i n d u s t r i a s de t ransformación . Eso 
d io una importancia dec i s iva a l a i n i c i a t i v a púb l i ca en e l d e s a r r o l l o de 
e s t a i n d u s t r i a . 

E l or igen e s t a t a l de l a mayor p a r t e de l a s i n d u s t r i a s s i d e r ú r g i c a s 
i n t eg radas l e s ha confe r ido c a r a c t e r í s t i c a s de gran i nc idenc i a en su 
d e s a r r o l l o . Merece d e s t a c a r s e en p a r t i c u l a r l a dependencia de t a l e s empresas, 
para su c reac ión y p o s t e r i o r e s ampliaciones, de l a obtención de préstamos 
externos de gran magnitud y e l hecho de que, por su n a t u r a l e z a púhj-iea y o t r a s 
razones, han primado en e l l a s o b j e t i v o s de c a r á c t e r s o c i a l que no siempre 
son enteramente co inc iden tes con l o s de t i p o económico. Es ta c i r c u n s t a n c i a 
ha hecho d i sminui r l a r e n t a b i l i d a d de l o s proyectos y consecuentemente, l a 
capacidad para amor t i za r l o s préstamos obtenidos y de ampl iarse de acuerdo 
con l o s requer imientos de una demanda en cons tan te evolución. 

3 . Problemas que d i f i c u l t a n e l d e s a r r o l l o 
s i d e r ú r g i c o l a t i n e a a e r i c a a o 

Y es a s í que l a f u e r t e dependencia de l o s préstamos externos y l a 
reducida r e n t a b i l i d a d i n i c i a l , agregados a l a f a l t a de experiencia p rev ia en 
e l s e c t o r y a l hecho de no disponer de a s i s t e n c i a t é c n i c a que a seso ra ra a 
l o s gobiernos , i n f l u y ó para que de p a r t i d a algunas empresas s i d e r ú r g i c a s se 
i n i c i a r a n con una s e r i e de problemas y que se han arrastrado después de 
v a r i o s años de operación de l a s p l a n t a s . La solución de e l l o s r e q u e r i r á 
enfoques conjuntos y de n a t u r a l e z a coopera t iva , por una p a r t e , y por o t r a , 
una a s i s t e n c i a i n t e r n a c i o n a l , t a n t o t é c n i c a como f i n a n c i e r a , da mayor b u l t o 
y de a p l i c a c i ó n según modalidades más f l e x i b l e s . 
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. Uno de l o s problemas más impor tantes-ha sido e l de" la l i m i t a c i ó n en 
e l grado de u t i l i z a c i ó n de l a capacidad. E l hecho de que l o s p a í s e s depen-
d ie ran h a s t a .ese momento de l a s importaciones hizo pensar que se p roduc i r í a 
un rápido y sos tenido crecimiento dé l a demanda, t an pronto como hubiera 
mayores d i s p o n i b i l i d a d e s de acero». Ssto movió a p royec ta r l a s p l a n t a s con 
capacidades de producción mayores,a l a s j u s t i f i c a d a s por l a s necesidades de l 
momento, l o que unido a l a i n d i v i s i b i l i d a d de algunos equipos , or ig inó una 
f a l t a de e q u i l i b r i o entre l a s . d i f e r e n t e s secciones de l a p l an ta y l a u t i l i z a -
ción de determinados equipos por debajo de. sus capacidades de producción con 
e l cons iguiente e f e c t o sobre e l rendimiento de l a s i n s t a l a c i o n e s 7 ocasionando 
a l mismo tiempo. una inve r s ión por tone lada de l i n g o t e más a l t a que l a r e a l -
mente n e c e s a r i a , ^ 

Por o t r o l a d o , para cumplir con e l o b j e t i v o de l og ra r l a máxima s u s t i -
t uc ión de importaciones , se escogió l a e laboración de un su r t i do muy amplio 
de laminados que, además.de i n f l u i r considerablemente sobre e l t o t a l de l a 
i n v e r s i ó n , actuó negativamente en l a . r e n t a b i l i d a d de l a . empresa , 

Por ú l t imo , l a f a l t a . d e c a p i t a l propio d isponible obl igó a un l a rgo 
proceso de buscar f inanc iamiento en e l e x t e r i o r para l a adqu is ic ión de l o s , 
equipos . Los c r é d i t o s obtenidos fueron algunas veces a l a r g o plazo, pero en 
o t r a s ocas iones éstos, no fue ron s u f i c i e n t e s y hubo necesidad, de r e c u r r i r a 
c r é d i t o s a cor to plazo otorgados generalmente por l o s mismos suminis t radores 
de equipoj y que debieron se r amortizados cuando todavía, l a p l an t a no es taba 
en plena operación o en su e t apa de const rucción ya que por f a l t a - de recursos 
nac iona les en forma continuada no f u e pos ib le de un modo gene ra l , mantener 
l o s programas de cons t rucc ión den t ro de l a s - fechas .predeterminadas . 

Cabe -mencionar aún que debido a l a inexper ienc ia en e l ' s e c t o r s i d e r ú r -
gico y también por l a cuan t i a de l a s invers iones 1 en r e l ac ión con l a s necesa-
r i a s en o t r o s s e c t o r e s de l a act ividad•econdmica, l o s ' a s p e c t o s f i n a n c i e r o s 
y t é c n i c o s de l o s proyectos fue ron largamente deba t idos , tomando por l o 
general e n t r e 5 y 7 años,- a n t e s que se i n i c i a r a l a cons t rucc ión de l a s p l a n t a s , 
' s i tuac iones que se agravaron p o r e l l a rgo . t iempo tomado en l a const rucción 

1 / l a Economía. Siderúrgica de América La t ina , (E/CN.12/727), 
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misma de esas p l an ta s y por l o s d i l a t ados per íodos de pues ta én marcha de 
e l l a s . Estos aspec tos i n f l uye ron necesariamente para que e l monto de l a 
i nve r s ión f u e r a considerablemente mayor que e l que s i r v i ó de base para e l 
proyecto , ocasionando una carga f i n a n c i e r a a d i c i o n a l , una pérd ida de u t i l i d a -
des p o t e n c i a l e s y l a obtención de costos de f a b r i c a c i ó n más a l t o s . 

Aparentemente, l a solución l ó g i c a de e s to s problemas hubiera s ido que 
l a s empresas, una vez terminada l a primera e tapa de cons t rucc ión , hubieran 
podido e q u i l i b r a r su capacidad product iva en un tiempo razonablemente co r to , 
disminuyendo a s í l a i nve r s ión por tonelada de producto y a l mismo tiempo, 
suprimiendo e l l uc ro cesante por l a inve r s ión no aprovechada. Pero l a capa-
cidad f i n a n c i e r a de l a s empresas había quedado copada en e l primer e s fue rzo 
y e l tiempo necesa r i o para l o g r a r una pos ic ión f i n a n c i e r a acep tab le , que l e s 
pe rmi t i e r a acometer l a ampliación inmediata , f u e más l a r g o de l o p r e v i s t o . 
Además, por e l tiempo t r a n s c u r r i d o , l a s empresas en t ra ron a func ionar dent ro 
de c i e r t a autonomía a d m i n i s t r a t i v a , ya que l o s gobiernos que habían hecho un 
e s fue rzo cons ide rab le , postergando su apoyo a o t r o s s ec to r e s de l a economía, 
suspendieron o disminuyeron en va r ios casos su ayuda f i n a n c i e r a d i r e c t a . A 
su vez, l a s en t idades i n t e r n a c i o n a l e s de c r é d i t o no consideraron oportuno 
extender nuevos c r é d i t o s en una s i t uac ión que juzgaron inadecuada qu izá con 
demasiada seve r idad . Por lo t a n t o , has ta que no t r a n s c u r r i ó un tiempo l a r g o , 
v a r i a b l e para cada empresa, no se estuvo en condiciones de p r e s e n t a r proyectos 
nuevos de ampliación que contaran con alguna acogida f avo rab l e por p a r t e de 
l o s gobiernos y de l a s en t idades f i n a n c i e r a s i n t e r n a c i o n a l e s . 

4 . Requerimientos f i n a n c i e r o s para e l d e s a r r o l l o 
f u t u r o de l a i n d a s t r i a 

Expuestos algunos de l o s hechos que acompañaron e l e s t ab lec imien to de l a 
i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a i n t eg rada en l a mayoría de loa pa í se s i - t inoamericanos, 
corresponde a n a l i z a r sus p o s i b i l i d a d e s de d e s a r r o l l o , desde e s t e mismo ángulo, 
es d e c i r , t en iendo presen te l o s problemas or ig inados en su i n i c i a c i ó n . Las 
proyecciones de l a demanda de ace ro , ca lculadas por CEPAL ?n 1964, prevén para 
e l conjunto la t inoamericano una s o l i c i t a c i ó n probable de 18.6 mi l lones de 
tone ladas de l i n g o t e s , para 1970, y de 28 mil lones para 1975. l a s pe r spec t ivas 
señalan que en e l f u t u r o se acentuarán aún más l a s l imi tac ior .es para importar 
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de f u e r a de í á r eg ión ; de s e r a s í , l a s demandas de acero seña ladas deben s e r 
a tend idas primordialmente con producción l o c a l . En e l supuesto de que l a s 
importaciones de laminados ¿e mantengan a l miaño n i v e l absoluto promedio r e g i s -
t rado en l o s úl t imos años, e s t o es , e l equiva len te a 3 „2 mi l lones de t o n e l a d a s 
de l i n g o t e s , sei*íá necesa r io entonces que la• producción r e g i s t r a d a en 1966,, 
de aproximadamente 9 .2 mi l lones de tone ladas de l i n g o t e s , aumentara hac ia 
1970 en un 67 por c i én to ( o 6 mi l lones de tone ladas ) y hacia 1975 en 170 
por c i en to (o 15 mi l lones de t o n e l a d a s ) . 

E l c a p i t a l que e s t e e s fue rzo r e q u i e r e J e s muy cons iderab le y e l l o en gran 
medida l o demuestra e l r e t r a s o de l o s planes de expansión que lee . empresas 
s i d e r ú r g i c a s t e n í a n programados para e j e c u t a r en e s t o s úl t imos años . Es t a , 
c i r c u n s t a n c i a podrá, qu izás , o b l i g a r a d e j a r de lado , l a s es t imaciones p r e v i s t a s 
pa ra 1970 y poner en evidencia que, a menos que haya una v i s ión c l a r a d e l 
problema "y un p lan coordinado de acc ión , se volverá a e n f r e n t a r l a i n d u s t r i a 
s i d e r ú r g i c a con problemas s i m i l a r e s a l o s que se presentaron cuando tuvo l uga r 
su- i n i c i a c i ó n . La p o s i b i l i d a d de que é s t a i n d u s t r i a a t i enda l o s compromisos 
estimados para 1975 dependerá pues, en gran medida, además de sus p rop ios 
r ecursos , d e l apoyo que l e concedan l o s gobiernos y organismos i n t e r n a c i o n a l e s 
de c r é d i t o . 

5o In t eg rac ión reg ional de l a s i d e r u r g i a 

La so luc ión para e s t a s d i f i c u l t a d e s que ensombrecen l a s pe r spec t ivas 
f u t u r a s de l a s i d e r u r g i a l a t inoamer icana t endrá que de r iva r se de una s e r i e 
de medidas y acciones c o r r e c t i v a s tomadas en dos campes p r i n c i p a l e s s e l de 
l a reorgan izac ión y modernización de l a i n d u s t r i a , en e l ámbito dé cada p a í s 
y a t r avés de una c r e c i e n t e co~ordinaci<5n r e g i o n a l , por una p a r t e , y mediante 
fórmulas más f l e x i b l e s y e f i c a c e s de colaboración i n t e r n a c i o n a l , t a n t o f i n a n -
c i e r a como t é c n i c a , por o t ra p a r t e . 

Los problemas que a f ec t an a l a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a tendrán su so luc ión 
f a c i l i t a d a mediante una i n t e g r a c i ó n reg iona l de los mercados, de acuerdo a 
f<5muías que sean compatibles con l a supervivencia y p o s t e r i o r ampliación de 
l a s p l a n t a s s ide rúrg icas , actualmente en funcionamiento» 
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De l a i n t e g r a c i ó n d e l s e c t o r s ide rú rg ico se preocupa actualmente l a 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y es a s i como en l a 
ú l t ima reunión de su Comisión Asesora de Desa r ro l lo I n d u s t r i a l (CADI) se 
recomendó, en t r e o t r a s cosas , l a c o n s t i t u c i ó n de un grupo permanente de 
exper tos p a r a e l e s t u d i o de l a i n d u s t r i a s i de rú rg i ca con e l ob j e to de p resen-
t a r fórmulas concre tas de i n t e g r a c i ó n . 

Pero , por o t r a p a r t e , será, ind i spensab le buscar f á m u l a s para que l a 
f i n a n c i a c i ó n no se cons t i t uya en un f a c t o r l i m i t a t i v o d e l crecimiento rápido 
de l a empresa hac ia e l tamaños mínimo económico y e l e q u i l i b r i o i n t e r n o de su 
capacidad p roduc t i va . Será necesa r io , a t a l e f e c t o , que l a f i nanc i ac ión 
ex te rna de l a i n d u s t r i a sea concedida en su t o t a l i d a d y no pa rc ia lmente , como 
sucede en l a a c t u a l i d a d , en que l a mayoría de l a s empresas no han podido 
obtener s ino una suces ión de c r é d i t o s p a r c i a l e s con l o s cua les únicamente 
han podido i r equ i l ib rando sus departamentos product ivos en forma g radua l . 
De no s e r a s í , se volverán a p r e s e n t a r per íodos en l o s cuales l a i n v e r s i ó n 
por tone lada vuelva a s e r a l t a , habrá sobre - inve r s ión y luc ro cesan te , y l a s 
ampl iac iones , ahora a e s c a l a mayor, volverán a t ropeza r con l a d i f i c u l t a d de 
l a l i m i t a c i ó n de l o s mercados i n t e r n ó s e Habrá nuevamente laminadores 
sobre-d iseñados! producciones de s e r i e pequeña; gran d i v e r s i f i c a c i ó n de a r -
t í c u l o s ; f a l t a de e s p e c i a l i z a c i ó n de l o s equipos y una producción a e s c a l a s 

2/ inconvenientes en r e l a c i ó n con l a s consideradas económicas»-7 

6» "Engineering" siderúrgico y fabricación local de los equipos 

En v i s t a de l a magnitud de l a s i nve r s iones necesa r i a s para l a expansión 
de l a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a en l o s próximos años y ante l a pe rspec t iva de 
que se mantenga l a escasez de d i v i s a s que padece la reglón, es ind ispensable 
t r a t a r por todos l o s medios de r educ i r l a c u a n t í a de l o s gastos en e l exte~ 
r i o r » 

2 / Economies of s ca l e a t small in te f i ra ted^s tge lworks , (E/CN.12/764) 
Economías de e sca la en p l a n t a s s i d e r ú r g i c a s , (E/CN.12/766). 
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' 1 Por l a s condiciones e x i s t e n t e s en Latinoamérica, se est ima que en l a 
cons t rucc ión de una p l a n t a s i d e r ú r g i c a más o menos l a mitad de l a inve r s ión , 
corresponde a equipos, que por l o genera l se adquieren en e l e x t r a n j e r o y e l 
sa ldo a l o s gas tos de i n s t a l a c i ó n e i n f r a e s t r u c t u r a , que se r e a l i z a n en mo-
neda n a c i o n a l . En Argent ina, B r a s i l y México e x i s t e n i n d u s t r i a s de mecánica 
pesada que disponen de s e r v i c i o s t écn icos capaci tados para c o n s t r u i r un a l t o 
po rcen ta j e de l o s equipos necesa r ios para l a expansión s i d e r ú r g i c a . Los 
avances más grandes en l a f a b r i c a c i ó n de e s t o s equipos se han conseguido en 
e l B r a s i l y México» La cons t rucc ión de l o s a l t o s hornos de l a p lan ta de 
USIMINAS, e l diseño y cons t rucc ión d e l a l t o horno de l a Companhia Ferro 
B r a s i l e i r o en e l cua l e l 90 por c ien to de l m a t e r i a l u t i l i z a d o es de p roce -
dencia n a c i o n a l , son pruebas de l a s p o s i b i l i d a d e s b r a s i l e ñ a s c La const rucción 
r e c i é n terminada d e l t e r c e r a l t o horno de l a Compañía Fundidora de F ie r ro 
y Acero de Monterrey de 28 p i e s de diámetro en e l c r i s o l y 2 500 tone ladas 
d i a r i a s de capacidad nominal, l o mismo que e l t e r c e r a l t o horno de l a empresa 
Al tos Hornos de México señalan l a s p o s i b i l i d a d e s mexicanas en es te .campo. 

Una evaluación aproximada d e l po rcen ta j e de f ab r i cac ión , l oca l de l con-
junto de equipos qué cons t i tuyen una p lan ta s i d e r ú r g i c a , se d e t a l l a para l a 
Argentina y e l B r a s i l en e s t u d i o s que preparó l a CEPAL ^ .sobre l a s p o s i b i -
l i d a d e s de f a b r i c a c i ó n de equipos de base en esos p a í s e s . 

Cabría i n v e s t i g a r asimismo l a capacidad y pos ib l e capac i t ac ión , s i 
f u e r e e l caso, de l o s departamento t écn i cos de l a s empresas o.de l o s s e r v i c i o s 
de i n g e n i e r í a l o c a l e s , con e l ob je to de a d e l a n t a r con e l l o s l o s proyectos que 
pudieran r e a l i z a r s e locálmente y aho r r a r también p a r t e de l o s pagos por 
s e r v i c i o s de i n g e n i e r í a de f u e n t e s e x t r a n j e r a s . 

Podr í a , eventualmente, l l e g a r s e a l a conclusión de l a conveniencia de 
con ta r con un s e r v i c i o de i n g e n i e r í a regional que, con ayuda de a s i s t e n c i a 
t!écnica i n t e r n a c i o n a l , p r e s t a s e s e rv i c ios a l a i n d u s t r i a c S i se t i e n e en 
cuenta que ya e s t á n funcionando en algunos p a í s e s la t inoamericanos o f i c i n a s 
dé i n g e n i e r í a , formadas por personal l o c a l , como asimismo, s u b s i d i a r i a s de 
f i rmás de i n g e n i e r í a norteamericanas y europeas, se considera e s t e hecho 
b a s t a n t e f a c t i b l e . 

2 / l o s equipos bás icos en l a Argentina, N° de Venta: 6'-:.c.II<,G„5j Los 
equipos bás icos en e l B r a s i l , N° de Venta: 63«II eG c2 
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La a s i s t e n c i a t é c n i c a i n t e r n a c i o n a l podr ía t e n e r una t r i p l e f i n a l i d a d : 
c a p a c i t a r por una p a r t e a l o s ingenieros la t inoamericanos en aque l los aspectos 
d e l d i seño s i de rú rg i co que l e s son menos conocidos y , por o t r a , eva luar l a 
p o s i b i l i d a d de u t i l i z a r en l a región l o s ade lan tos tecnológicos y nuevos 
procesos ya implantados en e s c a l a i n d u s t r i a l en o t r a s á r e a s , ten iendo en 
v i s t a l a i n f l u e n c i a que e s t a s innovaciones podrían e j e r c e r sobre l a s ¿aver -
s iones y sobre l o s costos de l a producción s i d e r ú r g i c a ; f i n a l m e n t e , a s e s o r a r 
en l a so luc ión de l o s problemas re lac ionados con e l i n i c i o de operación de 
l a s p l a n t a s s i d e r ú r g i c a s . 

7 . La i n v e s t i g a c i ó n tecnológ ica y e l d e s a r r o l l o s i d e r ú r g i c o 

Finalmente , cabe hacer r e f e r e n c i a a l a colaboración i n t e r n a c i o n a l , a t r a v é s 
de l a s Naciones Unidas, para r e f o r z a r l a s ac t i v idades r eg iona l e s de i n v e s t i -
gación t ecno lóg ica que permitan da r una o r i en t ac ión más r a c i o n a l d e l d e s a r r o l l o 
s i d e r ú r g i c o en América La t ina . A e s t e r e spec to , l a s necesidades l a t i n o a m e r i -
canas rad ican pa r t i cu la rmen te en t r e s a spec tos , r e l ac ionados , respect ivamente , 
con l a u t i l i z a c i ó n de l o s carbones d i spon ib les en l a reg ión , con l a adaptación 
de l o s procedimientos de reducción a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de los minera les 
la t inoamericanos y con e l diseño de equipos y de procedimientos de producción, 
en e s p e c i a l en l a e tapa de l a laminación, que permitan c o n c i l i a r l a 
producción en gran e s c a l a con e l elevado grado de d i v e r s i f i c a c i ó n de l a 
demanda de productos f i n a l e s . 

En cuanto a l o s carbones, f a l t a un e s tud io s i s t emá t i co de aqué l los aún 
no es tudiados que o f recen alguna promesa de u t i l i z a c i ó n meta lúrg ica y , sobre 
todo, e l e s tud io de pos ib l e s mezclas que 33 ins inúan con e l conocimiento que 
se t i e n e , de carbones de d i s t i n t o s pa í s e s y aun de d i f e r e n t e s regiones dent ro 
de un mismo p a í s . 

La t ecno log ía empleada en l a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a se pe r fecc iona 
constantemente por modi f icac iones , de monto v a r i a b l e , de l e s procesos produc-
t i v o s . E l r e su l t ado de e s t a s innovaciones e s , por lo gene ra l , l a reducción 
de l o s cos tos y e l mejoramiento y uniformación de l a s ca l idades de l o s 
productos , mient ras q r e en algunos casos también, su r e su l t ado es l a p o s i b i -
l i dad de aprovechar mate r ias primas que an tes no podían u t i l i z a r s e . A f i n 
de mantener a l a s i d e r u r g i a la t inoamericana en e l más a l t o grado de 

/ e f i c i e n c i a pos ib l e 
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e f i c i e n c i a p o s i b l e , es impresc indib le e s t u d i a r en forma r e g u l a r y mantenida, 
l a a p l i c a b i l i d a d de t a l e s mejoras en l a s i n s t a l a c i o n e s e x i s t e n t e s , cons ide-
rando l a s pecu l i a r idades de l a s mater ias primas que emplean l a s u s inas de 
l a r eg ión . 

Por o t r a p a r t e , l o s nuevos procedimientos desa r ro l l ados en l a i n d u s t r i a 
s iderúrgica-disminuyen considerablemente l a i n v e r s i ó n por tone lada de producto. 
S i s e considera que el .mayor costo de f a b r i c a c i ó n , a causa de l a e s c a l a de 
producción, puede compensarse con lo s gas tos que ocasiona e l t r a n s p o r t e de 
l o s productos s ide rú rg i cos desde: e l e x t e r i o r , cabe a f i rma r que hay opor tun i -
dades para l a i n s t a l a c i ó n de i n d u s t r i a s s i d e r ú r g i c a s re la t ivamente pequeñas, 
convenientemente l o c a l i z a d a s en una región consumidora. En razón de e s t o , 
e l programa con junto.. CEPAL/lnstituto/BID de In t eg rac ión d e l Desar ro l lo 
I n d u s t r i a l e s t á i n i c i ando un amplio a n á l i s i s de l a s p o s i b i l i d a d e s de d e s a r r o l l o 
s i d e r ú r g i c o en l o s p a í s e s la t inoamericanos que no disponen de e s t a i n d u s t r i a . 

Finalmente, es necesa r io con ta r con l a b o r a t o r i o s que permitan r e s o l v e r 
l o s problemas que p l an tea l a d i v e r s i f i c a c i ó n de l a demanda a us inas s i d e r ú r -
g icas que han planeado su economía sobre l a base de,, producción de un gran 
volumen d e l s u r t i d o más r e s t r i n g i d o pos ib le de t i p o s de ace ro . 

La CEPAL ha i n i c i a d o un asesoramiento a l Gobierno d e l B r a s i l , con miras 
a l e s t ab lec imien to de un Centro de Inves t igac iones S ide rú rg icas en Sao Paulo, 
mediante ampliación de l a s a c t i v idades d e l Departamento de S ide ru rg ia d e l 
I n s t i t u t o de Pesquisas Tecnológicas de aquel Estado. Se e s t á teniendo 
p r e s e n t e , muy pa r t i cu l a rmen te , l a conveniencia de que l a i n i c i a t i v a que 
f ina lmente se concre te en mate r i a s i de rú rg i ca tenga c a r á c t e r r e g i o n a l , e s to e s , 
que e l i n s t i t u t o que se cree o amplíe con e l respaldo de l a s Naciones Unidas 
ponga sus s e r v i c i o s a d i spos i c ión de toda l a s i d e r u r g i a l a t inoamer icana , a 
t r a v é s de l o s convenios o a r r e g l o s que r e s u l t e n adecuados. 

Exportación 
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8. Exportación y b e n e f i c i o d e l minera l de h i e r r o 

En o t r o ángulo, pero muy re lac ionado con l a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a se encuentra 
l a explo tac ión de minerales de h i e r r o , de l o s cuales América Lat ina dispone 
de cons iderab les r e s e r v a s . S i b ien l a región t e n í a grandes esperanzas en 
incrementar su ingreso de d i v i s a s por l a exportación masiva de sus minera les 
de h i e r r o , l a caída d e l p rec io de e s t e producto en e l mercado i n t e r n a c i o n a l 
en años r e c i e n t e s , por l a abundancia de l a o f e r t a , ha reducido cons ide rab le -
mente esas p e r s p e c t i v a s . 

Es a s í como en e l B r a s i l e l p rec io d e l minera l exportado por V i t o r i a 
ha disminuido e n t r e 1958 y 1966 un 35 por c i e n t o para l a mejor ca l idad 
lump ore y un 44 por c i en to para l o s " f i n o s " , s i t u a c i ó n que se ha v i s t o más 
agravada, a l i n t e n s i f i c a r s e l a expor tación de " f i n o s " des t inados a l a s 
p l an t a s de s í n t e r o p e l l e t s y d isminuir l a de "lurnps". 

S i b ien es c i e r t o que e x i s t e n proyectos en l a región para l a i n s t a l a c i ó n 
de p l a n t a s de p e l l e t s , y p e l l e t s pre- reducidos des t inados a l a expor tac ión , 
l a misma c i r c u n s t a n c i a de l a b a j a d e l p rec io d e l minerá l i n f l u y e en l a 
pos ic ión f i n a n c i e r a de l a s empresas, y é s t a s no pueden a f r o n t a r por s í s o l a s 
l a s neces idades de c a p i t a l que exige una i n s t a l a c i ó n de esa n a t u r a l e z a , 
neces i t ando de f i n a n c i a c i ó n ex t e rna , l a que es pa r t i cu la rmen te onerosa en l a 
p resen te coyuntura d e l mercado de c a p i t a l e s en e l mundo. 

9 . Exportación de productos s ide rú rg i cos 

Ante l a incer t idumbre de que América Lat ina pueda obtener un f u e r t e ingreso 
de d i v i s a s por l a simple exportación de minera les de h i e r r o , surge l a 
p e r s p e c t i v a dé aprovechar l a s buenas condiciones e x i s t e n t e s en algunas 
l o c a l i z a c i o n e s de l a región para d e s a r r o l l a r l a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a con 
f i n e s de expor tac ión a l mercado mundial, i nc lu so a ios pa í s e s que actualmente 
abas tecen a América Lat ina con productos de ace ro . 

La f a b r i c a c i ó n de los semi-elaborados de acero en p l a n t a s de gran 
capacidad y moderna t ecno log í a , en un luga r d i s t i n t o de donde se ubican l o s 
laminadores t e rminadores , es una modalidad in t roduc ida por l a i n d u s t r i a 
s i d e r ú r g i c a de l o s grandes pa í s e s productores de acero , en su a fán de b a j a r 
costos pa ra hacer f r e n t e a l a competencia. Se t r a t a de colocar l a s i n s t a l a -
ciones para l a f a b r i c a c i ó n de l o s planchones, l o s tochos y l a s p a l a n q u i l l a s 

/ e n l uga re s 
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en lugares que reúnan l a s condiciones más económicas para su f a b r i c a c i ó n , 
independientemente de l o s pos ib les cent ros de consumo d e l acero en donde s e 
ubican l o s laminadores te rminadores , especialmente diseñados para a tender l a 
f a b r i c a c i ó n de un número reducido de productos . 

Es ta c i r c u n s t a n c i a podr ía a b r i r . l a p o s i b i l i d a d de buscar una forma de 
cooperación i n t e r n a c i o n a l para que l o s grandes pa í se s productores se 
abastezcan de semi-elaborados de acero fabr icados en p l a n t a s s i d e r ú r g i c a s 
l o c a l i z a d a s en p a í s e s en v í a s de desa r ro l lo , , que reúnan l a s condiciones 
e x i g i d a s . 

Por o t r a p a r t e , e s tud ios r ea l i zados por CEPAL muestran que, para p l an t a s 
de 1 .5 mil lones de tone ladas anuales de productos planos y 1 n i i l i n de 
productos no p lanos , disponiendo de l a t ecno log ía más moderna, ex i s t en 
v e n t a j a s de l o c a l i z a c i ó n y condiciones de costo s u f i c i e n t e s para que l a 
i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a la t inoamer icana pueda p lanea r se en f u t u r o s d e s a r r o l l o s 
con v i s t a s a l a competencia i n t e r n a c i o n a l , - ^ . de manera t a l que se incorpore 
permanentemente a l comercio mundial de acero . Paralelamente s e mantendría 
un c i e r t o n i v e l de importaciones , necesa r io por e x i s t i r algunas ca l idades y 
dimensiones que no se p roduc i r í an en l a región y conveniente como forma de 
exponer l a i n d u s t r i a r e g i o n a l a l poderoso a c i c a t e d e l progreso tecnológico y 
de l a e f i c i e n c i a de operación que es l a competencia. 

k j La Economía S ide rú rg ica de América La t ina , (E/CN«12/727). 
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2„2 LA INDUSTRIA DE LOS METALES NO FERROSOS 

1» El Cobre 

América Latina posee un 28 por ciento de l a s reservas mundiales de cobre, 
es uno de l o s mayores productores de cobre de l mundo, 950 mil toneladas 
métr icas en 1966, y t i e n e a l mismo tiempo uno de los más bajos consumos por 
c á p i t a : 0.52 kg. en comparación con consumos de 5 a 8 kg. per cápi ta en los 
países más desar ro l lados . 

La i ndus t r i a latinoamericana de cobre primario, que aporta más c s l 18 
por c iento del t o t a l mundial (23 por c iento en 1947), e s tá l igada directa-* 
mente a los mercados in te rnac iona les , mientras que l a i ndus t r i a t ransforma-
dora de cobre se ca rac te r iza por su dependencia, prácticamente de manera 
exclus iva , de l o s mercados nacionales . 

El n ive l de consumo es aún ba jo y de mantenerse l a s tendencias ac tua les 
segui r la s in variaciones en e l fu tu ro .p rev i s ib le« En e f e c t o , l a s proyeccio-
nes efectuadas en base a tendencias h i s t ó r i c a s o a l a cor re lac ión que e l 
cobre presenta con ot ros productos cuyo consumo f u t u r o se prevé, revelan que, 
aún en e l año 1980, e l consumo de cobre latinoamericano todavía e s t a r í a 
bas tante por debajo de 1 k i l o per cáp i t a , ^ siendo e l más a l t o e l de 
Argentina, 3 .2 k i l o s , para i r a c i f r a s de 0 ,8 kg. en aquellos países l a t i n o -
americanos de menor d e s a r r o l l o , 
a ) Producción de cobre primario 

La posición latinoamericana en l a producción de cobre mundial se ha 
deter iorado y es te de te r ioro muestra dos f a c e t a s : por un lado, f a l t a de 
dinamismo en su producción de metal , r e f l e j a d a , en una disminución de su 
pa r t i c ipac ión r e l a t i v a en e l t o t a l mundial y , por o t r o , una reducción de l 
grado de i ndus t r i a l i zac ión con que e l producto l l ega mercado in ternac ional 

El problema pr inc ipa l de l a producción latinoamericana de cobre prima-
r i o es que, salvo desar ro l los importantes habidos en e l Perú a p a r t i r de 
1960 l a producción de Chile, e l otro gran productor de l a región, ha quedado 
prácticamente estancada y recién en 1966 ha comenzado a tomar cuerpo en e s t e 

Según proyecciones de acuerdo a l a t a sa h i s t ó r i c a y a l a corre lación 
ent re e l consumo de cobre y e l de acero. 
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p a í s l a formación de empresas mixtas que, a l p a r e c e r , o f recen un método 
adecuado para l o g r a r una mayor c a p i t a l i z a c i ó n y una mejor t r ansmis ión de 
t e c n o l o g í a s . Se espera que, una vez que l a s nuevas inver s iones hayan s ido 
completadas, l a región vuelva a colocarse en l a pos ic ión r e l a t i v a que e l l a 
ocupaba en e l suminis t ro mundial, , compensando e l crecimiento de l a capacidad 
de producción que desde 1949 ha habido constantemente en o t r a s á r eas 0 lo 
a n t e r i o r se r e f i e r e a l a ex t racc ión de cobre en todas sus formas, dssde 
minera les y concentrados a l meta l re f inado e l e c t r o l í t i c a m e n t e , pasando por 
l a s e tapas in te rmedias de cementos, l i n g o t e s " b l i s t e r " , etc., 

En cuanto a l producto de mayor ca t egor í a , e l cobre r e f i n a d o , durante 
l o s úl t imos v e i n t e años se cons t a t a una desva lo r i zac ión r e l a t i v a d e l producto 
r e f inado a fuega , que anter iormente era perfectamente equiva len te a l e l e c t r o -
l í t i c o , debido a que, s i b i en l a conductividad e l é c t r i c a de ambos es i g u a l , 
só lo e l ú l t imo t i e n e . a p l i c a c i ó n en l a i n d u s t r i a e l e c t r ó n i c a . Con é s t o , l a s 
i n s t a l a c i o n e s de r e f i n a c i ó n a fuego que e x i s t e n en Chile y Perú han perdido 
gran pa r t e de su importancia y es a s í que l a posic ión de l a o f e r t a l a t i n o -
americana de cobre r e f inado se ha de t e r io rado relat ivamente, aún más que l a 
producción d e l metal mismo, ya que a l n i v e l mundial l a s curvas de producción 
de cobre r e f i n a d o se mueve por encima de l a d e l metal t o t a l » En p a r t e , l a 
exp l i cac ión de e s t e hecho r e s i d e en e l crecimiento del-uso de l a c h a t a r r a 
dé cobre recuperada, l a que se recolecc iona pr inc ipalmente en l o s p a í s e s 
i n d u s t r i a l i z a d o s , en l o s cuales a l imenta l a s r e f i n e r í a s a l l í i n s t a l a b a s , 
conjuntamente ccn e l meta l f r e s c o , generalmente de importación» También 
en l o tocante ' a e s t e punto ha habido un cambio en l a p o l í t i c a c u p r í f e r a 
ch i lena , ' con l a i n s t a l a c i ó n de una r e f i n e r í a e l e c t r o l í t i c a con una capacidad 
pa ra SO 000 tone ladas anuales por e l Estado, des t inada pr incipalmente a 
r é f i n a r l a producción da l a mediana y pequeña miner ía 3" l o s proyectos de 
i n s t a l a c i ó n de t a l e s r e f i n e r í a s por l a s empresas mixtas a que se ha hecho 
r e f e r e n c i a anter iormente» 

Siendo l a demanda ex t e rna e l elemento dinámico de l a economía d e l cobre 
p r imar io , hay que b u s c a r l a s causas de e s t e d e t e r i o r o en aque l los elementos 
d i rec tamente l i gados a l mercado in t e rnac iona l» En primer l u g a r , e s sabido 
que e l cobre e n f r e n t a en e l mercado mundial una agada competencia da o t ros 
productos t a l e s como e l aluminio y I03 p l á s t i c o s , l e s que en determinados 
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usos han desplazado a l cobre como por ejemplo en l a s l í n e a s e l é c t r i c a s de 
a l t a tensión« Una de l a s razones de e s t a s i tuac ión es 'que, mientras l o s 
prec ios del aluminio presentan una r e l a t i v a e s t a b i l i d a d , los de l cobre mues-
t r a n una tendencia a l c i s t a sumamente va r i ab le , causada ent re o t r a s cosas por 
Tina o f e r t a altamente i r r e g u l a r no a causa de problemas técnico-económicos, 
sino más bien a o t ros fundamentalmente p o l í t i c o s y sociales«, Junto con es to 
l o s costos de producción del aluminio han mostrado c i e r t o descenso, Ambos 
f a c t o r e s contribuyen a e x p l i c a r e l aumento notable r eg i s t r ado en e l consumo 
mundial de aluminio, que en algunos pa í se s i ndus t r i a l i z ados ha superado a l 
de l cobre. 

Por l o que concierne a l o s p l á s t i c o s , en sus d i f e r e n t e s t i p o s , p r á c t i -
7/ 

camente todos han mostrado c l a r a s tendencias a una disminución de prec ios 
en l o s últ imos 5 años, lo que se a t r ibuye t an to a una ba ja ' en l o s cos tos de 
producción como a una competencia más acentuada y a excesos de o f e r t a en 
algunos años. 

Es c a r a c t e r í s t i c a fundamental de l a i n d u s t r i a productora de cobre Latino-
americana l a coexis tencia de unas pocas grandes y modernas empresas e s t a b l e -
cidas prácticamente como enclaves económicos, y una gran cantidad de pequeños 
empresarios de escaso poder.económico, s in pos ib i l idades de i r más a l l á de l a 
mera ext racc ión de l minera l e 

Este últ imo grupo es extraordinariamente heterogéneo. Junto a empresas, 
por l o general e x t r a n j e r a s , con una elevada tecno log ía y métodos modernos de 
explotación i n t e n s i v a , se encuentran empresarios que explotan en forma se l ec -
t i v a , con métodos anticuados y ba jo n i v e l tecnológico , minas s i n prospecciones 
adecuadas y de l a s cuales no se han cubicado reservas en forma p r e c i s a . 

Se p lan tea a s i l a necesidad de una a s i s t e n c i a t é c n i c a que abarque desde 
e l es tudio y prospección de l o s yacimientos, y en base a e s t a información, a 
l a recomendación y ap l icac ión de sistemas de explotación rac iona les en l o s 
casos en que e l l o s se justifiquen,-. 

En general l o s escasos es fuerzos hechos para d i f u n d i r en e s t e s e c t o r 
un mayor grado tecnológico no han ten ido mucho éx i to o 

y Véase Í U„W„ Conference on Trade and Development0 Geneva, 1964. 
(E/Conf e 46/P/10)a 

2 / Véase; Aspects of Competition Between S t e e l and other Ma te r i a l s . 
(United Nations "ST/ECE/Steel/17), 1966 . 
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Las causas podr ían encont ra rse por un lado en c i e r t a e s t ruc tu ra -men ta l 
t í p i c a d e l minero} y por o t r o en un problema de pe r t enenc i a minera . Es to 
úl t imo se t raduce en e l hecho de que en l a mayoría de l o s casos la3 e x p l o t a -
ciones mineras son arrendadas y aun subarrendadas no s in t i éndose por l o t an to 
e l explotador motivado a e f e c t u a r en l a per tenenc ia ningún t i p o de inve r s ión 
permanente. 

Tratándose en l a mayoría de l o s casos de ac t i v idades marginales se 
c a r a c t e r i z a además e s t e grupo por su gran s e n s i b i l i d a d a l a s i t u a c i ó n de l o s 
p r e c i o s . Mientras e s t o s son a l t o s , l a a c t i v i d a d es cons ide rab le , paro f r e n t e 
a t endenc ia s depres ivas su producción se r e s t r i n g e y se hace mis s e l e c t i v a 
o desaparece . 

Son a s i l a s grandes empresas l a s que en r ea l idad t i e n e n r e l e v a n c i a . 
La explo tac ión l a r e a l i z a n con grandes i nve r s iones , e levada produc t iv idad y 
técnicas ,muy modernas, aportando un porcen ta j e preponderante de l a producción 
r e g i o n a l , siendo su o b j e t i v o bás ico l a expor tac ión , Con é s t o , depende l a 
mayor p a r t e de l a producción reg iona l de grandes empresas que no sólo con t ro -
l a n e l mercado s ino que también cuentan dentro de l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s 
con grandes r e f i n e r í a s de cobre . Frente a s i t u a c i o n e s depres ivas de l mercado 
mundial , l o s grandes productores r e s t r i n g e n l a s producciones 
en l o s p a í s e s expor tadores de cobre y en sus ac t i v idades en l o s p a í s e s indus-
t r i a l i z a d o s . Dada l a mayor dependencia económica en que se encuentran a lgu -
nos p a í s e s de l a reg ión , dé l a producción c u p r í f e r a , los e f e c t o s que sobre 
e l l o s t i e n e n t a l e s r e s t r i c c i o n e s , t i e n e n mayor importancia r e l a t i v a sobre l a 
economías, puesto que a e l l o se agrega l a p a r a l i z a c i ó n c a s i t o t a l de l a s 
a c t i v i d a d e s marginales en l a pequeña y mediana minería» 

De l a s cons iderac iones a n t e r i o r e s se d e r i v a r í a l a neces idad , por p a r t e 
de l o s p a í s e s subdesa r ro l l ados , en l o s cuales l a exportación de cobre desem-
peña una func ión pr imord ia l en e l contexto g lobal de l a economía, de i r hac ia 
l a r e f i n a c i ó n e l e c t r o l í t i c a t o t a l de su producción; y a un aumento s u s t a n c i a l 
de su producción que l e permita recuperar su pos i c ión en l o s mercados i n t e r -
n a c i o n a l e s , aprovechando l a f a v o r a b l e pos ic ión de costos que t i e n e l a indus-
t r i a en l a r e g i ó n . E l l o a l a vez p e r m i t i r í a l o g r a r una mayor e s t a b i l i d a d en 
l o s p r e c i o s de l metal y a l r educ i r su n i v e l , una s i t u a c i ó n compet i t iva más 
favorab le f r e n t e a l aluminio y a l o s p l á s t i c o s . 

/ b ) I n d u s t r i a 
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b) I n d u s t r i a t ransformadora de cobre pr imar io 

La i n d u s t r i a t ransformadora y elaboradora de cobre se ha desar ro l l ado 
en América Lat ina d i rec tamente dependiente de l im i t ados mercados n a c i o n a l e s . 
Por e s t a y o t r a s razones , l a f a l t a de dinamismo de l a i n d u s t r i a r a d i c a t a n t o 
en e l lado de l a o f e r t a como en e l de l a demanda. Respecto a l pr imer punto, 
l o s mercados nac iona l e s la t inoamer icanos se p re sen tan excesivamente es t rechos 
con respec to a l o s tamaños económico de l a s p l a n t a s e laboradoras y transforma^» 
doras de cobre . 

En e l s e c t o r se p resen ta una u t i l i z a c i ó n d e f i c i e n t e en e s p e c i a l d e l 
c a p i t a l , l o que se t raduce en una b a j a produc t iv idad media, y qua en ú l t ima 
i n s t a n c i a se debe a l a r e l a t i v a i n d i v i s i b i l i d a d de l o s equipos y a l hecho de 
que l a t e c n o l o g í a en uso que se ap l i c a en e l s e c t o r , se ha desa r ro l l ado en 
muchos casos en v i r t u d de una cons te lac ión de f a c t o r e s product ivos a j enos 
a l medio. l o a n t e r i o r se r e f l e j a en l a i n s t a l a c i ó n en l o s d i f e r e n t e s p a í s e s 
de l a región de p l a n t a s e laboradoras y t ransformadoras de cobre , que producán 
una gran d ive r s idad de ,p roduc tos , para abas tece r un mercado muy reducido pero 
bas t an t e d i v e r s i f i c a d o , l o que impide un aprovechamiento r a c i o n a l de l o s 
recursos empleados y motiva l a no u t i l i z a c i ó n de aque l l a s economías de e s c a l a , 
que podr ían p roduc i r se s i l o s mismos equipos e i n s t a l a c i o n e s fue r an dedicados 
a l a producción de una menor var iedad de productos para abas tece r mercados 
más amplios» ^ 

Al margen de l o a n t e r i o r , se cons ta ta en v a r i a s p l a n t a s de l a región 
l a e x i s t e n c i a de equipos obso le tos que a f e c t a n también evidentemente a l a 
producción de l a s empresas. 

De l o a n t e r i o r p a r e c e r í a conc lu i r se en f a v o r de l a conveniencia de 
i n t e g r a c i ó n de l a i n d u s t r i a con v i s t a s a l mercado r e g i o n a l , s i t u a c i ó n e s t a 
que e n f r e n t a en e l ámbito la t inoamer icano pos ic iones encontradas y de d i f í c i l 
so luc ión . 

y véase s de l a s j f o m t f a s 
Transformación de l Pobre y sus Aleaciones , CEPAL, 1950« wrawnw«« •••HM..H. «wnnuiiiiwwniiiwn n i nú ftqu—i n» «»Un n mi. - iWV »11 * 
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En e f e c t o , por un lado sólo t r e s p a í s e s , Argentina, B r a s i l y México 
consumen más de 85 por c i en to d e l cobre que insume l a r eg ión , en v i r t u d de 
un d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l re la t ivamente más avanzado. Por o t r o l a d o , l o s 
p a í s e s andinos en v i r t u d de c i e r t a s v e n t a j a s comparativas, como s e r una 
do tac ión adecuada de recursos n a t u r a l e s , pa rece r í an e s t a r en condiciones de 
d e s a r r o l l a r una i n d u s t r i a que pueda abas t ece r l a r eg ión en condiciones econó-
micas f a v o r a b l e s . Sin embargo, es en es tos p a í s e s donde e l consuno t o t a l 
de $obrs mantiene n i v e l e s b a j o s , y donde l o s mercados i n t e r n o s no son s u f i -
c i e n t e s para j u s t i f i c a r por s i só los l a i n s t a l a c i ó n de grandes i n d u s t r i a s 
t r ans fo rmadoras . 

Es evidente que e l o b j e t i v o de ' un abas tec imiento t o t a l de l a región 
con producción i n t e r n a que se l o g r a r í a a t r a v é s de una i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l 
de l a i n d u s t r i a , r ep re sen t a una meta poco ambiciosa. En e f e c t o , l a s grandes 
r e s e r v a s r e g i o n a l e s a s í como l a abundante producción i n t e r n a de cobre pr imar io , 
asoc iadas a p l a n t a s de una magnitud t a l que permitan l a as imi lac ión de econo-
mías de e s c a l a s , que pueden s e r a p r e c i a b l e s , según e l tamaño y e s p e c i a l i z a c i ó n 
de l a p l a n t a , ^ podr ían pe rmi t i r a l a zona d e s a r r o l l a r una i n d u s t r i a t r a n s -
formadora de cobre e spec i a l i z ada en determinados rubros con v e n t a j a s compara-
t i v a s que l e p e r m i t i r í a n l l e g a r a l o s mercados i n t e r n a c i o n a l e s a p r e c i o s 
compet i t ivos . 

2 . E l aluminio 

En p r i n c i p i o , e s t a i n d u s t r i a p a r e c e r í a e n f r e n t a r problemas análogos 
a l a de l cobre j en e f e c t o , mien t r a s l a región apor ta e l 46 por c i en to de l a 
producción mundial de b a u x i t a , su producción de alúmina y de aluminio es muy 
b a j a y también e l consumo per c á p i t a de l aluminio dent ro de l a r eg ión d i s t a 
mucho d e l promedio mundial . 

La i n d u s t r i a moderna d e l aluminio se c a r a c t e r i z a por e s t a r cont ro lada 
por muy pocas empresas, l a s que i n i c i a n sus procesos con l a ex t r acc ión d e , l a 
b a u x i t a y l l e g a n a l a producción f i n a l de l l i n g o t e de a luminio . Es d e c i r , 
e x i s t e dentro d e l s e c t o r una i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l muy acentuada desde l a 
ma te r i a pr ima a l a obtención d e l l i n g o t e de a lumin ic . 

9/ Véase e l t r a b a j o ya c i t ados (E/CN.12/765). 
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De l a baux i t a producida en l a reg ión , una c i f r a muy reducida se 
e labora internamente en l a obtención de alúmina, exportándose e l r e s t o 
para s e r procesada en l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s por l a s mismas empresas 
que l a s ext raen en l a ; r eg ión . 

Es ta c a r a c t e r í s t i c a es t í p i c a de l a i n d u s t r i a , en e f e c t o se observa 
que e l 59 por c ien to de l a producción mundial de baux i t a proviene de l o s 
p a í s e s subdesa r ro l l ados , mien t ras que e l apo r t e de e s t o s pa í se s a l t o t a l 
mundial de producción d e alúmina y aluminio es d e l 12 y 4 por c ien to r e s -
pectivamente,-^/ La Guayaría y l a s i s l a s d e l Caribe apor tan e l 45 .5 por c ien to 
de l a producción de b a u x i t a . 

Actualmente;e l comercio mundial de alúmina^ por razones inhe ren te s 
a l a e s t r u c t u r a i n t eg rada y o l i gppó l i ca de l a i n d u s t r i a mundial , es e x t r e -
madamente reducido, condicionando fuer temente por l o t a n t o , e l d e s a r r o l l o 
de producciones que se detengan en e s t a e tapa d e l p roceso . De aquí r e s u l t a 
e l i n t e r é s , siempre que l a dimensión d e l mercado nac iona l o l a a b e r t u r a de 
o t r o s mercados a t r a v é s de enfoques.de i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l l o permitan, de 
l l e g a r has ta l a producción d e l aluminio p r imar io a t r a v é s de un proceso de 
f a b r i c a c i ó n i n t e g r a d o . 

Por o t r o l a d o , l a s neces idades de c a p i t a l aumentan progresivamente en 
l a s t r e s f a s e s de l a i n d u s t r i a . Así l a producción de baux i ta permite e l 
empleo de métodos con u s o re la t ivamente i n t e n s i v o de mano de obra» En 
c o n t r a s t e con e s t o , t a n t o l a producción de alúmina como l a de aluminio u t i -
l i z a n procesos ca rac t e r i zados por e l uso i n t e n s i v o d e l c a p i t a l . A su vez , 

Véase: United Nations Conference on Trade and Development, Aluminium 
as an expor t i n d u s t r y note by t he Secre tary-Genera l of t h e Conference, 
(E/Conf .45/P/10) , 4 February 1964. ' ~~ 
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e s en l a producción de aluminio donde se m a n i f i e s t a en forma más evidente 
e l impacto que e l tamaño de l a p l a n t a t i e n e sobre l o s cos tos de i nve r s ión 
por t one l ada anual de producción« Invers iones que, por o t r a p a r t e , son 
ex t raord inar iamente más cuan t iosas que l a s requer idas pa ra una p l a n t a de 
alúmina n e c e s a r i a para a b a s t e c e r l a , considerando que l a r e l a c i ó n de produc-
ción de alúmina a aluminio en vina p l a n t a i n t eg rada es de 2 a l , ^ 

En e f e c t o , suponiendo una p l a n t a de reducción de 50 000 tone ladas 
anuales de capacidad y l a cor respodiente p l an t a de alúmina de 100 000 t o n e -
l adas anuales de capacidad, l o s requer imientos de i nve r s ión f l u c t ú a n en t r e 
l o s s i g u i e n t e s l í m i t e s s para l a p l a n t a de reducción: US$ 700 a US$ 1 050 
por t o n e l a d a , para l a p l a n t a de alúmina US$ 170 a US$ 230 por 2 tone ladas 
anua l e s , 

Actualmente l a producción reg iona l de alúmina y aluminio e s t á o r i en t ada 
básicamente a l a s a t i s f a c c i ó n de l o s mercados nac iona l e s . En América Lat ina 
só lo dos p a í s e s , B r a s i l y México, han i n i c i a d o l a producción de aluminio . 
p r i m a r i o . La i n d u s t r i a mexicana l o e labora a p a r t i r de alúmina importada, 
mient ras que l a b r a s i l e ñ a t i e n e producción i n t e r n a de baux i t a a p a r t i r de l a 
cua l ob t i ene l a alúmina necesa r i a para su i n d u s t r i a . 

Actualmente l o s mercados b ra s i l eños y mexicanos no alcanzan a s e r a b a s -
t e c i d o s por l a s p l an t a s i n s t a l a d a s , l a s cua les a su vez, d i s t a n de t e n e r e l 
tamaño óptimo que perorata a s i m i l a r l a s v e n t a j a s i m p l í c i t a s en l a mayor e s c a l a 
de producción. 

E l a n á l i s i s de l a s i t u a c i ó n a c t u a l y f u t u r a d e l consumo de aluminio en 
América l a t i n a , junto con l a s consideraciones t é c n i c a s n e c e s a r i a s no j u s t i -
f i c a n , en genera l , l a i n s t a l a c i ó n de p l an t a s productoras de aluminio orientar-
das a l o s mercadas nac iona les , toda vez que é s t o s , salvo B r a s i l y México y 
posiblemente en e l f u t u r o , Argentina y Venezuela, se p resen tan excesivamente 
l im i t ados para p e m i t i r l a obtención de producciones en gran e s c a l a que en-
t r e g a r í a un producto a p rec ios competi t ivos con l o s imperantes en e l mercado 
i n t e r n a c i o n a l , que son l o s que actualmente r i g e n l a s importaciones que l a 
reg lón e f e c t ú a de e s t e p roduc to . 

a ) Véase: I n f l u e n c i a s de l a s Economías de Esca la en l a I n d u s t r i a de l 
Aluminio, por e l I n g . A. Mar t i j ena , consu l to r de GEPAL. 

b ) U.N, Conference on Trade and Development, Geneva, 1964, 
(E/Conf ,46/P .10) , 

c ) U,N,Studies on Economics of Indus t ry N° 2 Pre- investment Data f o r t he 
Aluminum I n d u s t r y , 
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Actualmente 1a producción r eg iona l es i n s u f i c i e n t e , p lanteándose l a 
necesidad de i r a l a c reac ión de una i n d u s t r i a productora de aluminio sus t en -
tada en p r i n c i p i o s que permitan su d e s a r r o l l o equ i l ib rado y que no d i s t o r s i o n e 
l a e s t r u c t u r a económica de l o s p a í s e s . P a r e c e r í a entonces recomendable abordar 
l a i n s t a l a c i ó n de e s t a i n d u s t r i a con c r i t e r i o s reg iona les en forma t a l que se 
creen p l a n t a s de tamaño s u f i c i e n t e que permitan l a obtención de aque l l a s 
economías de e s c a l a propias de e s t a i n d u s t r i a , y que por l o t a n t o , sa lvo para 
aque l los p a í s e s cuyo mercado i n t e r n o sea l o su f ic ien temente amplio, se o r i en t en 
a l a s a t i s f a c c i ó n de l a s demandas r e g i o n a l e s . 

La importancia que dentro de l a i n d u s t r i a t i e n e l a d i s p o n i b i l i d a d 
abundante de mater ia prima y de recursos energé t icos pueden l l e g a r a s e r 
determinantes en l a s dec i s iones de l o c a l i z a c i ó n , l o cual no s i g n i f i c a que 
e s t a mejor dotac ión na tu ra l sea un f a c t o r i nd i spensab le para l a i n s t a l a c i ó n 
de una i n d u s t r i a . ' 

Por un lado l a producción de una tone lada de alúmina r e q u i e r e una cant idad 
a p r e c i a b l e de b a u x i t a , de 2 a 3 tone ladas de b a u x i t a , dependiendo de l contenido 
recuperab le de alúmina y de s i s e t r a t a de monohidratos o t r i h i d r a t o s . Por 
o t ro l a d o , ya s e d i j o que son n e c e s a r i a s 2 t one l adas de alúmina para obtener 
una de a luminio . Los cos tos de t r a n s p o r t e adquieren a s i una importancia c l a r a 
en l a l o c a l i z a c i ó n de l a s p l a n t a s . 

' A su vez , l a abundante d i s p o n i b i l i d a d de energía e l é c t r i c a b á r a t a es 
un f a c t o r dec i s ivo en e l cos to d e l proceso de reducción. Así , d i f e r e n c i a s 
mínimas en e l p r e c i o de l a energ ía repercuten en va r i ac iones a p r e c i a b l e s en 

12/ 
e l costo de producción de una tone lada dé aluminio 

Las condiciones i d e a l e s para l a ub icac ión de una i n d u s t r i a i n t e g r a d a 
de a luminio es una combinación en e l mismo luga r de abundante e l e c t r i c i d a d 
b a r a t a , b a u x i t a de buena ca l idad y soda c á u s t i c a a p rec ios b a j o s . 

. Hasta e l momento, l a s mayores r e s e r v a s de bauxi ta se encuentran en 
Jamaica y República Dominicana donde l a generación de energía no es b a r a t a . 
Por o t r o l ado , en aque l lo s p a í s e s de l a reg ión donde l a energ ía e l é c t r i c a es 

12/ V-§ase: S tud ies i n Economics of Indus t ry . Pre-invegtment Data f o r 
Aluminum Indus t ry . United Nat ions, New York, 1966. 
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más ba ra ta no se han hecho prospecciones s i s t e m á t i c a s de r ecu r sos a excepción 

de B r a s i l . E l descubr imiento , por l o t a n t o , de nuevas r e se rvas de baux i t a 

en o t r a s reg iones de América La t ina , podr ía cambiar toda h i p ó t e s i s de l o c a l i -

zación para e l á r ea que se haya anal izado con a n t e r i o r i d a d ® ^ / 

Independientemente de cual pudiera s e r l a l o c a l i z a c i ó n de l a producción 

de alúmina en l a r eg ión , l a concentración de una proporción muy elevada d e l , 

consumo d e l aluminio en apenas cua t ro pa í se s de l a reg ión (Argent ina, B r a s i l , 

México y Venezuela) , p e r m i t i r í a cons idera r en algunos de esos p a í s e s una 

producción de aluminio p r imar io basada en l a importación de alúmina. La 

dimensión d e l mercado de cada uno de esos pa í s e s tomado ais ladamente permite 

ya cons iderar e l d e s a r r o l l o de una i n d u s t r i a de aluminio pr imario en condi-

ciones de razonable economicidad, en p a r t i c u l a r cuando l a j u s t i f i c a c i ó n de 

e s t a i n d u s t r i a sea ana l i zada no t a n t o b a j o un punto de v i s t a e s t r i c t amen te 
económico s ino más bien en func ión de ob j e t i vos de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l e q u i l i -
brado o de d e s a r r o l l o r e g i o n a l . Esto no s i g n i f i c a s i n embargo que no hub ie ra , 
i nc luso en e l caso de e s t o s p a í s e s de mayor mercado i n t e r n o , v e n t a j a s a p r e c i a -
b l e s en e l d e s a r r o l l o de p l a n t a s de mayor e s c a l a basadas en acuerdos de inte-
g rac ión . 

La forma en que se ha desa r ro l l ado l a i n d u s t r i a mundial d e l a luminio, 
como un proceso in t eg rado dentro de unas pocas empresas, p l a n t e a un problema 
respec to a t r a n s f e r e n c i a d e l know-how, ya que é s t a es taba condicionada a l a s 
p o l í t i c a s muchas veces de i n t enc ión r e s t r i c t i v a que a l respecto adoptaran 
e s t a s empresas. Sin embargo, e s de e s p e r a r que e s t a s i t u a c i ó n vaya cambiando 
en e l f u t u r o en l a medida en que l a i n d u s t r i a se d i funda y l o s problemas 
tecno lóg icos propios de su funcionamiento empiecen a preocupar a un mayor 
número de técn icos« 

Por Último s i se considera que l a s economías de e sca l a en l o s cos tos 
de producción y en l a s i nve r s iones son cons iderables en l a i n d u s t r i a d e l a l u -
minio pr imar io debe r l a pensarse no sólo en l a c reac ión de una i n d u s t r i a o r i e n -
t a d a a s a t i s f a c e r l a s neces idades r eg iona les s ino que en l a p o s i b i l i d a d de 
abordar l a expor tac ión de l i n g o t e s de aluminio y aún l a laminación y l a f a b r i -
cación de algunos productos e spec i a l e s con v i s t a s a l o s mercados i n t e r n a c i o -
n a l e s . 

13 / Véase: Perspec t ivas d e l Desar ro l lo de l a I n d u s t r i a de Aluminio Pr imario 
en América Lat ina y sus p o s i b i l i d a d e s de In t eg rac ión Regional , 
preparado por e l consu l to r A. M a r t i j e n a . (ST/£CLA/Conf.23/L.26), 
enero 1966 . 
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3 . E l es taño 

La producción la t inoamer icana de concentrados de e s t año , que r e p r e sen t a 
e l 18.6 por c i en to de l a producción mund ia l , . s e obt iene en 5 p a í s e s : Bo l iv i a , 
B r a s i l , Argent ina , México y Perú» Es s i n embargo e l primero de l o s p a í s e s 
nombrados e l que t i e n e impor tancia , a l a p o r t a r e l 16 .4 por c ien to de l a 

producción mundial» 

La p a r t i c i p a c i ó n reg iona l de l a producción de es taño fundido en e l 
t o t a l mundial e s s i n embargo b a s t a n t e menor, no alcanzando a l 5 por c i en to 
y l a b o l i v i a n a en e s p e c i a l se mantiene en a l r ededor de l 2 por c i e n t o . - ^ / 

En v i s t a que l a s i t u a c i ó n la t inoamer icana viene determinada por l a b o l i -
v iana , l a s consideraciones s i g u i e n t e s se r e f i e r e n exclusivamente a l a i n d u s t r i a 
d e l es taño en B o l i v i a . 

En un mercado, que en l o s ú l t imos 8 años se ha mostrado pa r t i cu la rmen te 
f a v o r a b l e , l a pos ic ión bo l i v i ana se ha d e b i l i t a d o paulat inamente y pese a 
algunos s ín tonas de recuperación de l o s ú l t imos años , su producción se mantiene 
a n i v e l e s apreciaJblemente i n f e r i o r e s a l o s de postguerra» Bo l iv ia es además 
e l único gran productor de concentrados de es taño que no l l e g a a l a f a s e de 
f u n d i c i ó n . Esto se debe a que l a gran mayoría de l o s minera les de B o l i v i a 
que cont ienen es taño , son compuestos complejos cuya reducción , dados l o s 
métodos conocidos h a s t a ahora , e s sólo p o s i b l e s i se l e ad ic iona una gran 
proporción de c a s i t e r i t a , forma simple, que no abunda en e l p a í s - p e r o s í en 
l o s o t r o s grandes productores de es taño d e l mundo. En e s t a s condic iones , 
t r ad i c iona lmen te , l o s compuestos complejos han s i d o exportados para s e r 
reducidos y fundidos en mezclas con minera les de o t r a s procedencias . Es de 
e spe ra r que e l I n s t i t u t o de I n v e s t i g a c i ó n Minero Metalúrgico, recientemente 
creado con l a cooperación de l Pondo de l a s Naciones Unidas para e l Desar ro l lo 
e s t u d i e y l o g r e r e s o l v e r e s t e problema t é c n i c o . 

E l hecho de que l a producción no ha podido recupera rse pese a l a s i t u a r 
ción favorah le d e l mercado mundial , poco común e n t r e l o s productos minera les 
de expor tac ión importante para l a r e g i ó n , l l e v a a buscar l a s causas de e s t a 
s i t u a c i ó n en f a c t o r e s p rop ios de l a producción b o l i v i a n a . 

14/ I n t e r n a t i o n a l T in Counci l : S t a t i s t i c a l Yearbook, 
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La pr imera ca ída de importancia en l a producción bo l iv iana d a t a de 
1954 y obedeció a un conjunto de causas e n t r e l a s cua les cabe mencionar e l 
agotamiento de l o s minera les más a c c e s i b l e s , l a disminución d e l contenido de 
f i n o de l o s minera les en exp lo t ac ión , l a f a l t a de invers iones adecuadas pa ra 
l a r epos ic ión de maquinarias y equipos y l a s u b s i s t e n c i a de métodos rudimen-
t a r i o s de t r a b a j o en muchas exp lo tac iones , 15/ 

En r e a l i d a d , ya con a n t e r i o r i d a d se hablan sen t ido l o s e f e c t o s de l a 
d e s c a p i t a l i z a c i ó n de l a miner ía d e l e s taño b o l i v i a n a . Desde hace más de 
30 años l a i nve r s ión r e a l i z a d a ha es tado encaminada a parchar i n s t a l a c i o n e s 
o b s o l e t a s y /o inadecuadas . No ha habido, por o t r a p a r t e , un proceso de 
adaptación de l a t é c n i c a usada a l a s nuevas c a r a c t e r í s t i c a s de l a exp lo tac ión 
e s t a ñ í f e r a . 

Como ya se ha mencionado, l a s c a r a c t e r í s t i c a s geológicas de l mineral 
han ido cambiando con l o s avances de l a explo tac ión y a l mismo tiempo l a s 
l e y e s de l o s minera les han ido disminuyendo, con l o cua l lógicamente ha ido 
descendiendo l a recuperación de l a s p l an t a s de concent rac ión , 

En r ea l i dad f a l t ó una acción más dec id ida t e n d i e n t e a l a p reparac ión 
adecuada de l a s minas de acuerdo a sus nuevas c a r a c t e r í s t i c a s , en innovar l o s 
procesos de ex t r acc ión que s i b ien cuando se i n s t a l a r o n es probable que cum-
p l i e r a n con l o s r e q u i s i t o s imperantes , con l o s cambios que se presen ta ron 

en l o s yacimientos r e s u l t a r o n inadecuados he h i c i e r o n más s i g n i f i c a t i v a l a 
% 

p r e s e n c i a de minerales complejos de d i f í c i l f l o t a c i ó n . 
La c r i s i s que a n i v e l mundial e n f r e n t ó l a i n d u s t r i a d e l es taño en 

1958-59 l l e v ó a l Consejo I n t e r n a c i o n a l de l Estaño a a d q u i r i r meta l para su 
r e se rva e s t a b i l i z a d o r a pero e l agotamiento de sus recursos f i n a n c i e r o s ob l igó 
a l Consejo a r e t i r a r s e d e l mercado produciéndose una aguda ca ída de p rec ios 
que l l e v ó a l a f i j a c i ó n de cuotas de expor tac ión ba s t an t e d r á s t i c a s . 

E l impacto de e s t a s cuotas tuvo consecuencias graves para l a i n d u s t r i a 
b o l i v i a n a que r e s t r i n g i ó su capacidad product iva t a n t o en e l s ec to r públ ico 
como en e l pr ivado y coopera t ivo . 

15/ Véase: Naciones Unidas. CEPAL* Es tudios Económicos de América Lat ina 
de 1954 y 1964, ; 
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Es ta s i t u a c i ó n no pudo s e r superada por Bol iv ia pese a que ya en 1959 
l á demanda de metal superó a l a o f e r t a , or iginándose una p r e s i ó n de a l z a sobre 
l o s p r e c i o s . Es t a s i t u a c i ó n motivó l a i n t e rvenc ión de l a Reserva E s t a b i l i z a -
dora que vendió en e l mercado e l metal que pose í a , agotándolo en 1961 y dando 
a s i o r igen a nuevas a l z a s que se f r éna ron en 1962 mediante ven tas de l a s 
r e se rvas e s t r a t é g i c a s d e l Gobierno de l o s Estados Unidos, S in embargo, a 
p a r t i r de esa f echa , é l consumo de metal supera abier tamente a l a producción 
y e l mercado se c a r a c t e r i z a por un movimiento ascendente de l o s prec ios» 

En c o n t r a s t e con l o a n t e r i o r , é l mercado mundial muestra actualmente 
l a e x i s t e n c i a de una mayor capacidad i n s t a l a d a en mate r i a de fund ic ión de 
es taño en r e l a c i ó n a l volumen de concentrados que l a s f u e n t e s t r a d i c i o n a l e s 
pueden s u m i n i s t r a r . Esto es en p a r t e consecuencia de l o s movimientos t e n d i e n -
t e s a l o g r a r en cada p a í s l a mayor i n d u s t r i a l i z a c i ó n pos ib l e de l mine ra l , de 
t a l manera que por un lado se han i n s t a l a d o fund ic iones y por o t ro no ha 
habido un aumento concomitante en l a producción de mineral® 

Es te d e s e q u i l i b r i o en t re o f e r t a y demanda se debe básicamente" a una 
incapacidad de l a o f e r t a . En e f e c t o , s i b i e n es c i e r t o que e l consumo mundial 
de es taño ha aumentado, l o ha hecho a t a s a s claramente menores que l a s r e g i s -
t r a d a s p o r l a producción de aque l los rubros que insumen e s t a ñ o . Asi por 
ejemplo, e l proceso de es tañado e l e c t r o l í t i c o ha reducido drás t icamente e l 
consumo de e s t año por unidad de producto en l a i n d u s t r i a de l a h o j a l a t a , que 
absorbe más d e l 40 por c ien to de l a producción mundial de e s t a ñ o j de t a l 
forma que aunque l á producción mundial de h o j a l a t a ha c rec ido a una t a s a d e l 
4 . 9 por c ien to anua l , e l consumo de es taño por l a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a l o ha 
hecho solamente a una t a s a de 1 . 5 por c i e n t o . 

En g e n e r a l , parece s e r que e l hecho de que e l es taño en su u t i l i z a c i ó n 
i n d u s t r i a l cumple funciones d ive r sas en forma s imul tánea, y que l o s p o s i b l e s 
s u b s t i t u t o s sólo cumplen parc ia lmente e s t a s func iones , ha ev i tado un proceso 
de s u s t i t u c i ó n más acentuado. 

La s i t u a c i ó n en e l f u t u r o inmediato no t i e n e v i sos de cambiar . La demarvt 
da s egu i r á excediendo a l a o f e r t a y l o s p rec ios se mantendrán a l t o s , s i t u a c i ó n 
é s t a que p l a n t e a inevi tab lemente l a r e v i s i ó n de l o s convenios mundiales d e l 
e s t a ñ e . En e f e c t o , l a rese rva e s t a b i l i z a d o r a d e l Conse jo . In t e rnac iona l d e l 
Estaño ha t e n i d o un é x i t o muy l imi tado agotándose en forma prematura y 
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obligando a e n t a b l a r negociaciones con e l gobierno norteamericano para l o g r a r 
l a venta de sus r e se rvas e s t r a t é g i c a s , acción que tuvo un é x i t o muy r e l a t i v o 
ya que no se a tacó en ningún momento e l f a c t o r causal bá s i co , cual e s e l de 
l a f a l t a de producción de concentrados de e s t a ñ o . 

La preocupación por l a s pe r spec t ivas de p r e c i o s c o r r i e n t e s y de f u t u r o 
inmediato, predominó sobre un planteamiento más a l a r g a p l a z o j perdiéndose 
de v i s t a e l hecho de que l o s acuerdos de ma te r i a s prima.s pueden f r a c a s a r t a n t o 
como consecuencia de una escasez de o f e r t a , l o .mismo que por un exceso de l a 
misma. 

Por l o que r e spec ta a Bol iv ia pa r ece r í a que en 1966 se ha p lanteado con 
mayor dec i s ión y sobre bases más concretas una p o l í t i c a t e n d i e n t e a mejorar 
su s i t u a c i ó n compet i t iva . En e f e c t o , se aceptó una p o l í t i c a de reducción de 
costos en l a s minas e s t a t a l e s . Se fundó l a Empresa Nacional de Fundiciones y 
con f inanciamiento es ta , ta l y d e l Fondo de l a s Naciones Unidas para e l 
Desarro l lo se creó e l I n s t i t u t o de Inves t igac ión Minero Meta lúrgico , a l cual 
se ha hecho r e f e r e n c i a con l a func ión de impulsar l a miner ía e s t a t a l y pr ivada 
y mejorar l a s t é c n i c a s de b e n e f i c i o s , 16/ 

A su vez e l HTD y l a Agencia para e l 
Desar ro l lo I n t e r n a c i o n a l de l o s Estados Unidos ha continuado con su a s i s t e n c i a 
f i n a n c i e r a a l a miner ía b o l i v i a n a , a l o s que .se hab r í a sumado e l Gobierno 

además con e l o b j e t i v o e s p e c í f i c o de c o n s t r u i r una fund ic ión de 20 000 t one -
l a d a s de capacidad anual en Oruro.^-^ 

La p o s i b i l i d a d de una i n d u s t r i a de a leac iones de e s t año , y en genera l 
de meta les no f e r r o s o s , basada en acuerdos regionales podr ía s e r de gran 
i n t e r é s , no sólo para s a t i s f a c e r l a demanda r eg iona l s ino que con v i s t a s a 
l a expor tac ión hac ia o t r a s á r e a s . 

16/ Estudio Económico de América Lat ina , CEPAL, 1966, 
17/ » n u « n n 
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2 . 3 , LAS INDUSTRIAS MECANICAS 

Dentro de l proceso de d e s a r r o l l o económico de América La t ina l e corresponderá 

a l a s i n d u s t r i a s mecánicas desempeñar un papel que bien puede denominarse de 

e s t r a t é g i c o . La elevada t a s a de inve r s ión que s e r á necesa r io mantener y l a s 

l i m i t a c i o n e s de l a reg ión en su poder de compra externo son s ignos c l a r o s de 

que una p a r t e importante de l a demanda de b ienes de c a p i t a l que e x i g i r á e s t e , 

proceso deberá s e r s a t i s f e c h a por l a p rop i a r e g i ó n . Es c i e r t o , por o t r a p a r t e , 

que l a s expor tac iones de productos manufacturados, en genera l , t enderán a 

mejorar l a capacidad para impor ta r y que l a s u s t i t u c i ó n de importaciones puede 

l i b e r a r recursos que podarían d e s t i n a r s e para l a importación de b ienes mecáni-

c o s . Pero hay que reconocer , a l mismo tiempo, que ambas acciones r e q u e r i r á n 

a su vez de ingen tes can t idades de maquinarias y equipos para que produzcan 

un impacto verdaderamente n o t o r i o en e l mejoramiento d e l a s d i s p o n i b i l i d a d e s 

para l a adqu i s i c ión de productos mecánicos en e l e x t e r i o r . 

1» Las a c t i v i d a d e s de f a b r i c a c i ó n mecánica en l a r eg lón 

Los progresos alcanzados h a s t a ahora por l a s i n d u s t r i a s mecánicas, en -
tendiéndose como t a l e s l a f a b r i c a c i ó n de productos m e t á l i c o s , de maquinar ias , 
i n c l u s i v e l a e l é c t r i c a y de m a t e r i a l de t r a n s p o r t e , se m a n i f i e s t a n en l a 
s i t u a c i ó n que hoy muestra e s t a a c t i v i d a d y que puede resumirse en l o s s i g u i e n -
t e s términos un n i v e l de ocupación en to rno a un mi l lón de personas , un 
va lo r agregado que a lcanza a un 17 por c ien to d e l t o t a l de l a s manufacturas 
y que apor ta algo más d e l 4 por c ien to a l a formación d e l producto bru to 
i n t e r n o y un va lor de l a producción que l l e g a a r e p r e s e n t a r a l r ededor d e l 
60 por c i e n t o de l a s neces idades de l a r e g i ó n . No obs t an te e s t o , e s t e pano-
rama r e f l e j a una condición in termedia de d e s a r r o l l o s i se t a n a como r e f e r e n c i a 
l a s c i f r a s que se man i f i e s t an en l o s pa í ses i n d u s t r i a l i z a d o s donde l a s indus -
- t r i a s mecánicas p a r t i c í p a n en más de un 30 por c i en to de l a a c t i v i d a d manu-
f a c t u r e r a ( incluyendo naturalmente l o s pr-oductos de expor tac ión) y son muy 
super io res también l o s í n d i c e s , como e l de p roduc t iv idad , de i nve r s iones por 

18/ Véase: Los p r i n c i p a l e s s e c t o r e s de l a i n d u s t r i a l a t i noamer i cana : 
problemas y p e r s p e c t i v a s . ( ÍD/Conf ' . l7 fuCp/4) "" 
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persona ocupada y o t r o s , que podrían s e r u t i l i z a d o s en e s t a con f ron tac ión . 
Otro argumento importante de e s t e estado intermedio de d e s a r r o l l o l o c o n s t i -
tuye s i n duda l o s d e s e q u i l i b r i o s que se r e g i s t r a n en l a producción de b ienes 
de c a p i t a l , de consumo duradero e i n te rmedios . En e f e c t o , l a c i f r a que se 
ha mencionado sobre l a p a r t i c i p a c i ó n de l a i n d u s t r i a en e l abas tec imiento 
d e l mercado de l a r eg ión , e s t á muy i n f l u e n c i a d a por l a f u e r t e i nc idenc i a de 
l o s b i e n e s de consumo duradero en l a f a b r i c a c i ó n , l o s cua les l l egan a r e p r e -
sen t a r cerca d e l 75 por c i en to de e l l a y algo más d e l 80 por c ien to de l 
consumo. En consecuencia, l o s bienes de c a p i t a l só lo f i g u r a n en l a produc-
ción con un p o r c e n t a j e l igeramente supe r io r a l 25 por c i en to y con l o cua l 
se cubre aproximadamente e l 35 por c ien to d e l consumo. 

Sin embargo, no s e r i a l i c i t o hacer un examen de l a i n d u s t r i a mecánica 
la t inoamer icana basado solamente en e l d iagnós t ico que se desprende de l a s 
condiciones medias, s in tomar a l mismo tiempo en consideración un hecho muy 
s i g n i f i c a t i v o de l a región cua l e s e l gran desn ive l de d e s a r r o l l o mecánico 
e n t r e l o s p a í s e s . Asi por ejemplo, en Argent ina , B r a s i l y México e s t e sec tor 
contr ibuye s i g n i f i c a t i v a m e n t e , t a n t o en términos abso lu tos como r e l a t i v o s , 
a l a formación d e l p roduc to i n d u s t r i a l de e s to s pa í s e s y en conjunto r e p r e -
sentan cerca d e l 90 por c ien to de l a a c t i v i d a d mecánica de l a r eg ión . En 
l o s dos pr imeros , l a i n c i d e n c i a d e l s e c t o r ya se acerca a l 30 por c i en to 
den t ro d e l t o t a l de l a s manufacturas y se abas tece una pa r t e importante 
no sólo en l o que r e s p e c t a a b ienes duraderos de consumo, s ino también a 
l o s de c a p i t a l , l legando en e s t o s úl t imos a una c i f r a s u p e r i o r a l . 5 0 por 
c ien to de l a s neces idades d e l mercado i n t e r n o . En con t rapos ic ión , e x i s t e 
o t r o grupo más o menos numeroso de pequeños p a í s e s donde l a i n d u s t r i a mecá-
n ica es i n c i p i e n t e y su con t r ibuc ión a l producto bru to i n t e rno no alcanza 
por l o g e n e r a l a l 1 por c i e n t o . Entre ambos grupos, se ubican o t r o s p a í s e s 
como Colombia, Chi le , Perú, Uruguay y Venezuela en l o s cua les e l s e c t o r 
mecánico se c a r a c t e r i z a por una gran concentración en l a producción - en 
gran medida ensamblado - de b ienes duraderos de consumo y una a c t i v i d a d 
i n i c i a l en l a f a b r i c a c i ó n de b ienes de c a p i t a l . 

/En esta 
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En e s t a desc r ipc ión aunque suc in ta e s t á i m p l í c i t a l a magnitud d e l e s fuer -
zo que deberán d e s a r r o l l a r l a s i n d u s t r i a s mecánicas de América Lat ina y en 
p a r t i c u l a r de l o s p a í s e s , para poder hacer f r e n t e , en una mayor proporc ión , 
a l a s ex igenc ias que impondrá sobre e.sta rama i n d u s t r i a l e l d e s a r r o l l o econó-
mico de l a r eg ión , más aún, s i se p iensa que l a s neces idades de b ienes de 
c a p i t a l que serán requer idos para mantener un ri tmo de crecimiento de l a eco-
nomía de 2 ,5 por c i e n t o por año por persona, f ác i lmen te se d u p l i c a r á n en l o s 
próximos 10 años en r e l a c i ó n a l o s n i v e l e s a c t u a l e s . Es te e s fue rzo no debe 
i n t e r p r e t a r s e solamente en e l s e n t i d o simple de a l canza r mayores volúmenes de 
f a b r i c a c i ó n , s ino en l a forma de l o g r a r l o ya que e l l o i m p l i c a r á , e n t r e o t r o ? , 
una mayor d i v e r s i f i c a c i ó n de l a producción, l a e l aborac ión de productos más 
complejos, l a incorporación de t ecno log ía s y conocimientos t écn i cos más avan-
zados, para l o cual s e r á necesa r io adoptar todo un s i s tema de medidas de d i -
ve r sa Indole que l l e v a apare jada l a f a b r i c a c i ó n de b ienes mecánicos y , en 
e s p e c i a l , l o s de c a p i t a l « Desde luego, t r a t ándose de una a c t i v i d a d t a n h e t e r o -
génea y sobre todo de una reg ión i n t eg rada por un conjunto de p a í s e s con 
d i v e r s o s n i v e l e s de d e s a r r o l l o mecánico, l a i d e n t i f i c a c i ó n de e s t a s medidas 
en cuanto a su n a t u r a l e z a , c a r a c t e r í s t i c a s y forma de a p l i c a c i ó n , es una 
ma te r i a que exige un t r a t amien to d i f e r e n c i a l pa ra l o s d i s t i n t o s t ipos , de 
b ienes y pa ra l o s países». 

E l Programa Conjunto CEPAL/ILPES/BID de In t eg rac ión d e l Desar ro l lo 
I n d u s t r i a l ha r ea l i zado en l a región d iversos t r a b a j o s sobre l a s i n d u s t r i a s 
mecánicas, tanto de d e s a r r o l l o genera l d e l s e c t o r como de ramas e s p e c i f i c a s . 
En l o s primeros, l o s e s t u d i o s se han concentrado pr inc ipa lmente en e l examen 
de l a s i t u a c i ó n que o f r e c e n l o s p a í s e s medianos y pequeños-i^/ y en l o s 

1,9/ Véase s La i n d u s t r i a mecánica d e l Uruguay: un programa pa ra su r ecupe ra -
ción y d e s a r r o l l o (E/CN.12/743)¡ l a i n d u s t r i a mecánica de Venezuela: 
un programa de s u s t i t u c i ó n de i m p u t a c i o n e s para su d e s a r r o l l o 
(E/CN.12/737)} La i n d u s t r i a mecánica, de Colombia (vers ión p r e l i m i n a r ) ! 
La i n d u s t r i a mecánica d e l Ecuador ( f r e r s i ó n T r e l i m i n a r ) . 

/ segundos , en 
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segundos, en l o s b ienes de c a p i t a l como son l a s i n v e s t i g a c i o n e s sobre l a 
f a b r i c a c i ó n de equipos para l a s i n d u s t r i a s bás i ca s ^ y l a s máquinas-
herramientas . ^ i / En e s t o s es tudios se ha pres tado e spec i a l a t enc ión a l a i den -
t i f i c a c i ó n de l a s medidas que s e r í a n requer idas para e l d e s a r r o l l o y a t r a v é s 
de e l l o s se ha logrado cap t a r l o s problemas que e n f r e n t a l a i n d u s t r i a mecáni-
ca en América La t ina , y , en p a r t i c u l a r , algunas de sus ramas. No se pre tende 
en e s t a oportunidad e n t r a r en un examen exhaust ivo y pormenorizado de e s t a s 
medidas y sólo se ha quer ido hacer , dado e l c a r á c t e r mundial de e s t e Simposio, 
una r e s e ñ a de l a s p r i n c i p a l e s de e l l a s que d icen r e l a c i ó n con l a cooperación 
i n t e r r e g i o n a l y que se señalan cano de importancia fundamental para e l 
d e s a r r o l l o de l a s i n d u s t r i a s mecánicas de América L a t i n a . Dichas medidas y 
acc iones cubren l o s t r e s campos s i g u i e n t e s : e l de l a a s i s t e n c i a t é c n i c a , e l 
d e l comercio y e l d e l f inanc iamien to . 

2 . Colaboración i n t e r n a c i o n a l en mater ia de a s i s t e n c i a t é c n i c a 

Un importante aspecto d e l d e s a r r o l l o de l a s i n d u s t r i a s mecánicas l a t i n o -
americanas e s t á l igado a l a d i f u s i ó n y as imi lac ión de conocimientos t écn i cos 
y procedimientos de adminis t rac ión i n d u s t r i a l . Dado que su generación au tóc-
tona no evoluciona con un ri tmo adecuado a l a s ex igenc ias de un d e s a r r o l l o 
acelerado de l a s a c t i v i d a d e s mecánicas, es ev idente l a impor tanc ia de l a 
cooperación t é c n i c a i n t e r n a c i o n a l en un sen t ido amplio de l a p a l a b r a , e s to e s , 
desde l o s a spec tos t ecno lóg icos y de procesos de f a b r i c a c i ó n has ta l o s de 
capac i t ac ión de persona l y de i n v e s t i g a c i ó n . En v i s t a de lo señalado en 
p á r r a f o s a n t e r i o r e s , se comprenderá que e s t a colaboración deberá s e r amplia 

20/ Véasat l a f a b r i c a c i ó n de maquinarias y equipos i n d u s t r i a l e s en Améric^ 
L a t i n a : í"*Los equipos bás icos en e l B r a s i l (E/CNTT276l97Rev. 1 ) . 
Public ación de l a s Naciones Unidas, N° de Venta 6 3 . I I . G . 2 ; I I I Los 
equipos bás icos en l a Argentina (E/CN. 12/629/Re v . 1 ) . Publ icac ión de l a s 
Naciones Úñidas, N° de Venta 64.II .0.5«. 

21/ Véase: La f a b r i c a c i ó n de maquinarias y equipos i n d u s t r i a l e s en América 
La t i na : I I La3 máquinas-herramientas en e l B r a s i l (E/CN.12/633). 
Publ icac ión de l a s Naciones Unidas, N° de Venta J 63. I I .G. 4 ; IV Las 
máquinas-herramientas en l a Argentina (E/CN.12/747)» 

/ y d i v e r s i f i c a d a 
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y d i v e r s i f i c a d a en l o s pa í s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o , en con t rapos ic ión 
a l a que se e x i g i r á en l o s p a í s e s más i n d u s t r i a l i z a d o s , l i g a d a más c o n c r e t a -
mente a l a r e so luc ión de s i t uac iones e s p e c i f i c a s de f a b r i c a c i o n e s técnicamente 
avanzadas. Cabe r ecorda r que en estos ú l t imos p a í s e s , en razón de su propio 
adelanto mecánico, e x i s t e l a posibi l idad, de a d q u i r i r in ternamente una buena 
p a r t e de l a a s i s t e n c i a t é c n i c a requer ida para l a expansión de l a f a b r i c a c i ó n 
de b ienes mecánicos c o r r i e n t e s y de complej idad t é c n i c a no muy e levada . En 
r e l a c i ó n con los p a í s e s d e l á r e a de pequeño tamaño y con una i n d u s t r i a 
mecánica en sus pr imeras e tapas de d e s a r r o l l o , e s t a a s i s t e n c i a t é c n i c a deber ía 
t e n e r a t enc ión p r e f e r e n t e y o r i e n t a r s e de manera e spec i a l h a c i a l a e s t r u c t u -
r ac ión b á s i c a misma d e l s e c t o r , a l a o rganizac ión d e l mantenimiento mecánico 
y a l a e laborac ión de algunos t i e n e s duraderos de consumo y de c a p i t a l l i g a d o s , 
es tos ú l t imos , a l a s necesidades de sus i n d u s t r i a s o a c t i v i d a d e s económicas 
más prominentes . Como o b j e t i v o f i n a l , e s t a ayuda t é c n i c a debe r í a conducir a 
l a e levac ión d e l n i v e l t ecnológ ico de es tos p a í s e s y d i sminui r a s i l a 
d i s t a n c i a que hoy l o s separa de l o s demás p a í s e s de l a r e g i ó n , colocándolos 
de e s t a manera en una pos ic ión más f avo rab l e para p a r t i c i p a r , junto con é s t o s , 
de l o s b e n e f i c i o s de l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l . 

Los d i v e r s o s t r a b a j o s preparados por e l Programa Conjunto CEPAL/ILPES/BH) 
de In t eg rac ión d e l Desar ro l lo I n d u s t r i a l han puesto en evidencia l a u rgenc ia 
de una ampliación de l a s a c t i v idades de a s i s t e n c i a t é c n i c a y c a s i podr ía 
d e c i r s e , de una acc ión masiva en e l campo de l a s i n d u s t r i a s mecánicas . E l l o 
no só lo en l o que r e s p e c t a a l a i n t e n s i f i c a c i ó n de l o s e s tud ios y l a s i n v e s -
t i g a c i o n e s , t a n t o de mercados como de f a c t l b i l i d a d de f a b r i c a c i ó n , que son 
e senc ia l e s pa ra fomentar una mayor d i v e r s i f i c a c i ó n de l a producción r e g i o n a l , 
s ino también en l o que s e r e f i e r e a l a implementación de e l l o s y a l a c o o r d i -
nación de l a a s i s t e n c i a t é c n i c a p re s t ada por d i f e r e n t e s organismos i n t e r n a -
c i o n a l e s , organismos de gobierno, e t c . 

Una gran p a r t e de l e s fue rzo que hoy en d í a se desplega a l n i v e l i n t e r -
nacional para promover e l avance t é c n i c o de l a reg ión no r inde los f r u t o s 
esperados por l a f a l t a de coordinación e implementación en t r é l o s programas 
de cooperación t é c n i c a . Más aún, l a f a l t a de e s t a acc ión coordinadora l l e v a 
en muchos casos a l a anulación de l o s o b j e t i v o s en v i s t a y a r e s u l t a d o s que 
podr ían c a l i f i c a r s e de negat ivos o cont raproducentes . Es j u s t o reconocer , 

/ p o r o t ro 
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por o t r o l ado , que es ta s i t u a c i ó n s e debe en muchos casos a l a s o l i c i t a c i ó n , 
por p a r t e de l o s . p a í s e s , de misiones de a s i s t e n c i a t é c n i c a :no su f i c i en t emen te 
d e f i n i d a s y a l a despreocupación o f a l t a de personal capaci tado para l a 
formación de l a con t r apa r t i da l o c a l que exige toda misión de e s t a n a t u r a l e z a 
para que pueda s e r realmente provechosa l a a s i s t e n c i a r e c i b i d a . De e s t a s 
observaciones se desprende que s e r í a a l tamente p o s i t i v o que l o s organismos 
que p r e s t a n a s i s t e n c i a t é c n i c a asesoren adecuadamente a l o s p a í s e s , en l a 
f a s e p rev ia a l envío de una mis ión, r espec to a l c a r á c t e r y términos de 
r e f e r e n c i a d e . l a misma y a l a s c a l i f i c a c i o n e s d e l pe rsona l l o c a l que debe r í a 
c o n s t i t u i r e s t a c o n t r a p a r t i d a . 

En l o s p a í s e s de l a r eg ión con una i n d u s t r i a mecánica más evolucionada 
y con l i n e a s de f a b r i c a c i ó n más e s p e c i a l i z a d a s , se ha hecho p r e s e n t e l a 
necesidad de formar cen t ros o asociac iones de i n d u s t r i a l e s por ramas, obede-
ciendo, e n t r e o t r o s motivos, a razones que der ivan d e ' l o s r e q u i s i t o s de 
a s i s t e n c i a t é c n i c a que e s t a s ramas mecánicas p rec i san para su d e s a r r o l l o . Asi 
ha s ido recomendado en l o s e s tud ios d e l Programa Conjuntó en l o s t r a b a j o s 
e s p e c í f i c o s sobre l a f a b r i c a c i ó n de equipos para l a s i n d u s t r i a s b á s i c a s y de 
máquinas-herramientas y e s t a s i n i c i a t i v a s ya comienzan a tomar forma en 
algunos p a í s e s de l a r eg ión . Estos centros o a soc iac iones , por e l hecho de 
e s t a r formados por persona l e spec ia l i zado , c o n s t i t u i r á n un núcleo recep to r y 
d i f u s o r importante de l a a s i s t e n c i a t é c n i c a externa y deber ían r e c i b i r por 
e s t a razón e l apoyo decidido de l a ayuda i n t e r n a c i o n a l para su formación. 

Un aspecto importante de la cooperación i n t e r n a c i o n a l en ma te r i a de 
a s i s t e n c i a t écn ica* muy vinculado a l d e s a r r o l l o de l a f a b r i c a c i ó n de b i enes 
de c a p i t a l en l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , l o cons t i tuye s i n dudas l a i n g e n i e r í a 
de proyecto para i n s t a l a c i o n e s i n d u s t r i a l e s completas. Como es sabido, e s to s 
p royec tos , por e l hecho de generarse en su gran mayoría en l o s pa í s e s i ndus -
t r i a l i z a d o s , no contemplan por d ive r sas razones l a p o s i b i l i d a d de u t i l i z a r l a s 
i n d u s t r i a s l o c a l e s para l a f a b r i c a c i ó n de algunos equipos para e s t a s i n s t a l a -
c iones . Dentro de e s t a s razones podría mencionarse e l desconocimiento por 
p a r t e de l a s f i rmas p r o y e c t i s t a s de l a s r e a l e s ap t i tudes de l a f a b r i c a c i ó n 
l o c a l y l a a p l i c a c i ó n r í g i d a de l a s noinnas y e spec i f i c ac iones que imperan 
para l a cons t rucción de l o s equipos en e l p a í s donde s é o r i g i n a é l p royec to . 

/ E s t e ú l t imo 
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Este ú l t imo a s p e c t o , a p a r t e de l a s cons iderac iones e s t r i c t amen te 
t é c n i c a s que no siempre son t a n i n f l e x i b l e s como se s u e l e pensa r , encuentra 
quizás su mayor motivación en l a s fuen te s mismas de f inaneiamiento como una 
forma de encauzar l o s c r é d i t o s en bene f i c io de l a i n d u s t r i a d e l p a í s que l o s 
concede. En l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o con una i n d u s t r i a mecánica más avanzada, 
se han adoptado d i v e r s a s medidas para l o g r a r una mayor p a r t i c i p a c i ó n nacional 
en l a cons t rucc ión de l o s equipos para i n s t a l a c i o n e s i n d u s t r i a l e s , t a l e s como 
l a a soc i ac ión coopera t iva de f a b r i c a n t e s , l a adaptación de normas t é n i c a s y 
e s p e c i f i c a c i o n e s a l a s condiciones d e l p a í s , l a promoción d e l engjneer ing 
nacional y l a d i c t a c i ó n de o t r a s d i s p o s i c i o n e s de orden i n s t i t u c i o n a l , ü s c a l , 
a r a n c e l a r i o , e t c . E l asesoramiento externo y l a colaboración de empresas 
e x t r a n j e r a s ha jugado un papel impor tan te para concre ta r e s t a s i n i c i a t i v a s , 
pa r t i cu l a rmen te de a q u é l l a s que se r e f i e r e n a l a s normas t é c n i c a s y a l 
engjneer ing y s e r í a al tamente recomendable que e s t a s a sp i r ac iones de l o s pa í ses 
en d e s a r r o l l o contaran con un amplio respa ldo de l a cooperación i n t e r n a c i o n a l . 
El fomento d e l engineer ing nacional en contacto con empresas e x t r a n j e r a s es 
i n t e r e s a n t e pa ra e s t o s p a í s e s no só lo por e l e f e c t o f avo rab l e sobre l a f a b r i -
cación misma de l o s equipos, s i no también por l a t r a n s f e r e n c i a de t e cno log í a s 
que e s to t r a e consigo. 

En e l campo de l a a s i s t e n c i a t é c n i c a no hay dudas que l e cabrá a l o s 
organismos de l a s Naciones Unidas y a sus agencias e spec i a l i zadas que actúan 
en l a reg ión ded ica r un mayor e s fue rzo para l o g r a r una mejor coordinación 
en t r e e l l o s en l a complonentación y r e a l i z a c i ó n de sus programas de t r a b a j o , 
de responder en una forma más expedita y á g i l a l a mani fes tac ión de necesidades 
de ayuda t é c n i c a y , e spec í f i camente , en l o que r e s p e c t a a l a s e l e c c i ó n y 
c o n t r a t a c i ó n de los exper tos . En e s t e s e n t i d o , reconociendo l a s d i f i c u l t a d e s 
que e x i s t e n para e l rec lu tamiento de e s p e c i a l i s t a s , s e r í a muy recomendable que 
l a s empresas e i n s t i t u c i o n e s de l o s pa í s e s que e s t án en condiciones de p r e s t a r 
e s t o s s e r v i c i o s examinaran l a s p o s i b i l i d a d e s de organ izac ión apropiadas para 
que a lgún e s p e c i a l i s t a o e j e c u t i v o de e l l a s disponga de l a s f a c i l i d a d e s para 
desempeñarse en mis iones de c o r t o plazo en l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . Pero, por 
o t r a p a r t e , l a experiencia parece mostrar que una proporc ión impor tan te d e l 
asesoramiento t e n d r í a que extenderse a t r a v é s de expertos que co laboraran con 
l a s Naciones Unidas en c a r á c t e r permanente o por per iodos de t iempo r e l a t i v a -
mente prolongados. 

/ 3 . Exportación 
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3« Exportación de manufacturas mecánicas 

Es reconocido e l hecho de que América Lat ina n e c e s i t a aumentar l a s expor ta -
ciones de l o s productos manufacturados para l o s que posee v e n t a j a s compara-
t i v a s f r e n t e a o t r a s regiones de l mundo. Una f u e r t e c o r r i e n t e de expor tac iones 
no só lo c o n t r i b u i r í a a una d i s t r i b u c i ó n más equ i l ib rada de l o s ingresos e n t r e 
l a s regiones de a l t o n ive l de vida y los grupos de p a i s e s en v í a s de d e s a r r o l l o 
s ino también, a b a j a r l o s costos de l o s productos des t inados a l mercado i n t e r n o 
la t inoamer icano a l p e r m i t i r , en muchas i n d u s t r i a s , l a adopción de esca las de 
producción conforme a l a t ecno log ía moderna. 

Dado que aún no s e ha emprendido un e s tud io s i s t a n á t i c o sobre l a s condi -
ciones compet i t ivas de l a s f ab r i cac iones mecánicas l a t inoamer icanas , una 
ap rec iac ión d e l p o t e n c i a l exportador de l a reg ión só lo puede r e f e r i r s e a 
algunos casos a i s l a d o s de t r ansacc iones o de comparación de o f e r t a s . Estos 
casos permiten i d e n t i f i c a r una s e r i e de productos mecánicos que pueden s e r 
reconocidos como re la t ivamente competi t ivos con productos s i m i l a r e s de o t r o s 
o r ígenes . S i s e e s t ab l ece la correspondencia e n t r e l o s productos mecánicos 
compet i t ivos y l o s rubros de productos dentro de una c l a s i f i c a c i ó n i n t e r n a -
c iona l d e l comercio, se puede comprobar l a d ivers idad b a s t a n t e amplia de l a 
o f e r t a p o t e n c i a l la t inoamericana que engloba t a n t o t ienes de consumo duradero 
como b ienes de c a p i t a l . S i b i a i en términos, de volúmenes de producción expor-
t a b l e s l a o f e r t a reg iona l es en es tos momentos reducida f r e n t e a l a s o f e r t a s 
d e l mercado mundial , l a d ive r s idad de productos competi t ivos i l u s t r a en buena 
medida l a s p o s i b i l i d a d e s de exportación que se a b r i r í a n a l a expansión indus -
t r i a l l a t inoamer icana s i l a cooperación en t re l o s p a i s e s y bloques económicos 
l l e g a r a a mejorar l a s bases comerciales y f i n a n c i e r a s de concurrencia en e l 
mercado mundial . 

Una forma de promoción de l a s exportaciones y de i n t e n s i f i c a c i ó n d e l 
in tercambio de b ienes de c a p i t a l y en p a r t i c u l a r de l o s equipos que i n t e g r a n 
i n s t a l a c i o n e s i n d u s t r i a l e s completas, podría l o g r a r s e s i n duda a t r a v é s de l a s 
empresas e x t r a n j e r a s f a b r i c a n t e s de estos equipos y que mantienen f i l i a l e s en 
l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o s i e s t a s empresas adoptaran firmemente l a p o l í t i c a de 
abas t ece r preferentemente desde es tos pa í se s los equipos requer idos para sus 
proyectos en á r ea s que hab i tua lma i t e se proveen desde l a s m a t r i c e s . P a r a l e l a -
mente, s e r í a conveniente en e s t e s e n t i d o que los propios p a i s e s en d e s a r r o l l o 
e s t a b l e c i e r a n en t re e l l o s una p o l í t i c a de p r e f e r e n c i a para l a adqu is ic ión de 
e s t o s equipos . / L a g a s p i r a c i o n e g 



E/CN.12/L.34 
Pág. 58. 

Las a sp i r ac iones la t inoamer icanas de t e n e r acceso a l mercado mundial 
para sus expor tac iones de productos manufacturados en genera l han s ido p re sen -
tadas en l a s de l i be r ac iones y documentos de l a UNCTAD, Aún no ha s ido r e c o -
nocida en toda su extens ión l a impor tanc ia que c o r responder ía a l o s productos 
mecánicos dentro de l a o f e r t a la t inoamer icana de l o s a r t í c u l o s manufacturados 
y s e r l a i n t e r e s a n t e d e f i n i r un programa de i n v e s t i g a c i o n e s d i r i g i d o a eva luar 
especí f icamente para l o s productos mecánicos e l po tenc ia l expor tador de 
América La t ina con -la f i n a l i d a d de fundamentar l a s negociaciones de comercio 
i n t e rnac iona l« 

4« Colaboración I n t e r n a c i o n a l en ma te r i a de f inanc iamien to 

La i n d u s t r i a la t inoamer icana de b ienes de c a p i t a l encuentra una s e r i e 
de l i m i t a c i o n e s pa ra su d e s a r r o l l o , conforme se ha podido c o n s t a t a r en l o s 
t r a b a j o s r e a l i z a d o s en l a región sobre e s t a m a t e r i a . Aparte de los aspectos 
de orden t écn ico y comercial a l o s que ya se ha hecho r e f e r e n c i a , e l f i n a n -
ciamiento cons t i t uye uno de los problemas c r u c i a l e s para l a expansión de 
e s t a a c t i v i d a d manufac ture ra . Es bien sabido, que en América l a t i n a e l 
c r éd i to a l a r g o plazo de or igen i n t e r n o no se ha desa r ro l l ado conforme a l a 
capacidad de producción de su i n d u s t r i a mecánica y que e s t a s i t u a c i ó n a f e c t a 
t a n t o su pos i c ión compet i t iva en l o s p rop ios mercados como su p o t e n c i a l e x -
por tador a l no poder o f r e e e r pa ra sus t r ansacc iones condiciones de f i n a n c i a -
miento t a n v e n t a j o s a s como l a s que acompañan a l a competencia externa® 

Con e l f i n de encont ra r una so luc ión a e s t e problema se han adoptado 
en l o s úl t imos años d i v e r s a s medidas ya sea en forma ind iv idua l por l o s 
p rop ios pa í s e s que t i e n e n condiciones pa ra e s t e t i p o de f a b r i c a c i o n e s como 
por l o s organismos f i n a n c i e r o s r eg iona le s y mundiales . Así por ejemplo es 
no tab le e l e s fue rzo desplegado en e l B r a s i l a l i n s t i t u i r un fondo de f i n a n - . 
ciarciento para l a adqu i s i c ión de maquinarias y equipos i n d u s t r i a l e s (FINAME). 
Es te fondo, como su nombre l o i n d i c a , t i e n e como f i n a l i d a d p r i n c i p a l e l 
f inanciamiento a l a s i n d u s t r i a s de l a s operaciones de compra y venta de mar-
q u i n a r i a s y equipos de producción nac iona l y ha s ido c o n s t i t u i d o mediante 
préstamos de en t idades i n t e r n a c i o n a l e s y ex t rangeras y recursos prop ios d e l 
p a í s . Opera con p lazos e n t r e 2 y 5 años y por l a l i m i t a c i ó n de sus r ecur sos 
se concentra preferentemente en l a compra y venta de máquinas-herramientas , 

/ equ ipos i n d u s t r i a l e s 
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equipos i n d u s t r i a l e s y vehículos pesados. Es i n d i s c u t i b l e e l impacto f a v o r a b l e 
que e s t a g e s t i ó n f i n a n c i e r a ha t en ido sobre l a s t r ansacc iones i n t e r n a s , a plazo 
medio, de máquinas y equipos , estimándose que a l rededor d e l 10 por c i e n t o de 
l a producción nac iona l de b i e n e s de c a p i t a l se cubren mediante e s t e s is tèma 
de f i n a n c i a m i e n t o . Asimismo, son conocidos l o s programas de l Banco I n t e r -
americano de Desar ro l lo pa ra e l f inanciamiento de l a s exportaciones de b ienes 
de c a p i t a l y l o s e fec tos positive® alcanzados con e s t a s medidas en e l fomento 
d e l comercio i n t r a r r e g i o n a l de e s to s b i e n e s . Pero hay que reconocer , i g u a l -
mente, l a s l i m i t a c i o n e s que t i e n e n e s t a s operaciones en e l s en t ido de que só lo 
abarcan l o s negocios dentro de l a reg ión y aún continúan siendo más f a v o r a b l e s 
l a s condiciones de c r é d i t o o f r e c i d a s por l o s p a í s e s i n i u s t r i a l i z a d o s . Además 
de e s t a s medidas cabe s e ñ a l a r l a s modif icaciones in t roduc idas en e l otorgamiento 
de l i n e a s de c r é d i t o , sean de o r igen i n t e r n a c i o n a l cómo b i l a t e r a l , a l o s p a í s e s 
como proveedora de bienes de c a p i t a l y cano t a l , p a r t i c i p a r con una p ro tecc ión 
d e l 15 por c i e n t o en l a s l i c i t a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s a qie s e someten 
normalmente l a s compras f i nanc i adas con recursos ex te rnos . A e s t e r e s p e c t o , 
se conocen ya v a r i o s casos de una e f e c t i v a cooperación f i n a n c i e r a e n t r e p a í s e s 
i n d u s t r i a l i z a d o s y p a í s e s la t inoamericanos y l a m u l t i p l i c a c i ó n de e l l o s 
s i g n i f i c a r l a dar un gran impulso a l a expansión de l a producción reg iona l de 
b ienes de c a p i t a l ya que a s i ha s ido pos ib le emplear, por l o menos parc ia lmente , 
r ecursos c r e d i t i c i o s de origen e x t r a r r e g i o n a l en e l f inanc iamiento de 
t r ansacc iones nac iona le s . 

No obs t an t e e s to s e s fue rzos , se observa que l a s medidas y l o s r ecur sos 
ap l i cados son i n s u f i c i e n t e s para s a t i s f a c e r l a s necesidades de l a s i n d u s t r i a s 
mecánicas. Es te es un campo que sólo podría a lcanzar una solución adecuada a 
t r a v é s de l a cooperación i n t e r n a c i o n a l , l a cual d e b e r l a man i f e s t a r se t a n t o en 
e l apoyo para l a formación de organismos de c r é d i t o interno,como e l que ha 
sido c o n s t i t u i d o en e l B r a s i l , como en l a ampliación de l a s f a c i l i d a d e s para 
que l a i n d u s t r i a l o c a l pueda p a r t i c i p a r en l a s l i c i t a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s . 
A e s t e r e spec to , s e r i a quizás más adecuado no e s t ab l ece r un margen r í g i d o de 
sobreprec io en f a v o r de l a i n d u s t r i a nac iona l como es l a norma a c t u a l , según 
s e ha mencionado, s ino l l e g a r a un sistema más f l e x i b l e de acuerdo con l a s 
p o s i b i l i d a d e s y c a r a c t e r í s t i c a s de l a i n d u s t r i a en cada p a í s . Igualmente, 
dada l a e x i s t e n c i a de un p o t e n c i a l de expor tac ión de productos mecánicos 

/ l a t inoamer icanos que 
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l a t inoamer icanos que pueden s e r o f r ec idós en condiciones de p r e c i o s 
compet i t ivos en e l mercado mundial , es evidente l a necesidad" d e ampliar l o s 
s i s temas a c t u a l e s y h a c e r l o s ex tens ivos para e l f i nanc i amien to ' de l a s t r a n s a c -
c iones cor respondientes y para l o cuá l se rá ind ispensab le d isponer de l a 
ayuda i n t e r n a c i o n a l y de r ecur sos ex t ra r reg ioña les» 

Otra á rea en que l a cooperación i n t e r n a c i o n a l s e r i a muy fecunda es l a 
de l a a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a a l a pequeña' i n d u s t r i a ya que, en América La t ina , 
una gran p a r t e de l a s i n d u s t r i a s mecánicas per tenece a ese t i p o de empresa. 
Un seminar io sobre l a pequeña i n d u s t r i a en América Lat ina rec ien temente 
ce lebrado en e l Ecuador 2 2 / h a reve lado l a i n s u f i c i e n c i a de l o s c r é d i t o s que 
es tán d i spon ib le s para l a s ampliaciones y modernizaciones de e s t a s i n d u s t r i a s . 
E l BID ha otorgado recientemente c r é d i t o s a i n s t i t u c i o n e s de p a í s e s l a t i n o -
americanos cuya misión es l a d e da r a s i s t e n c i a t é c n i c a y f i n a n c i e r a a l a 
pequeña i n d u s t r i a y s e conocen igualmente- o t r o s casos de a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a 
que son o b j e t o de convenios b i l a t e r a l e s . S e r i a muy b e n e f i c i o s o para e l 
desarrollo* de l a s pequeñas i n d u s t r i a s mecánicas en América L a t i n a , s i l a s 
con t r ibuc iones f i n a n c i e r a s de los p a í s e s I n d u s t r i a l i z a d o s pudieran c r e c e r a l 
mismo r i tmo que s e pe r fecc ionen l a s i n s t i t u c i o n e s l a t inoamer icanas dedicadas 
a l fomento; de l a s pequeñas i n d u s t r i a s y en p a r t i c u l a r en l o que s e r e f i e r e a 
l a s funciones de a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a que e j e r c e n . 

Es indudable que l a i n t e n s i f i c a c i ó n de l a cooperación i n t e r n a c i o n a l 
para e l eva r e l n i v e l t e cno lóg i co y productivo de l a s pequeñas empresas t e n d r í a 
e f e c t o s pa r t i cu l a rmen te n o t o r i o s en los p á i s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o 
ya que e l mejor aprovechamiento de los recursos comprometidos en e s t a s 
empresas - re la t ivamente abundantes en razón de l o s tamaños r e s t r i n g i d o s de 
sus mercados i n t e r n o s - ampl ia r l a a es tos p a í s e s l a s p o s i b i l i d a d e s de 
complementación t a n t o en e l ámbito nac iona l como r e g i o n a l , dando l u g a r a s í 
a un mayor dinamismo en su d e s a r r o l l o . 

22 / Informe d e l Seminario s obre l a pequeña i n d u s t r i a en América La t i na . 
TE/CN. 12/763), A b r i l 1967. 
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2.4 INDUSTRIAS QUIMICA Y PETROQUIMICA 

La i n d u s t r i a química la t inoamericana se e n f r e n t a hoy a IQ que pudiera 
l lamarse su segunda " c r i s i s de c rec imien to" , e s to es a l a u rgen te neces idad 
de rebasar l a l i m i t a c i ó n de sus r e spec t ivos macados nac iona les con e l 
o b j e t o de asegurar l a operación s a t i s f a c t o r i a de l a s numerosas nuevas 
f a b r i c a c i o n e s en curso de i n s t a l a c i ó n o en p royec to , cumpliendo a s í e l r o l 
dinámico que c a r a c t e r i z a e s t a a c t i v i d a d . En una primera f a s e de su e x i s -
t enc i a (1930-1950) emprendió por una parte , - c i e r t a s producciones b á s i c a s , 
de c a r á c t e r t r a d i c i o n a l - ác idos minera les , sosa c á u s t i c a , e t c . - que 
sup l ie ran l a s neces idades de una i n c i p i e n t e i n d u s t r i a manufac turera , y 
por o t r a p a r t e impulsó p t r a s f ab r i cac iones l lamadas a s u b s t i t u i r l a s 
importaciones de b ienes f i n a l e s ( j abones , p i n t u r a s , e t c . ) ¿ ese período 
se c a r a c t e r i z ó por l a ba j a o nula compet í t iv idad d e l sec to r - amparado 
por l a c r i s i s de o f e r t a e x t e r i o r consecuencia d e l con f l i co - o r ig inada en 
l a es t rechez de l o s mercados i n t e r n o s y l a - cons igu ien te pos ic ión monopolís-
t i c a de l a s p r i n c i p a l e s , i n d u s t r i a s . Así e s t a b l e c i d a e s t a a c t i v i d a d , pronto 
s e v io en f r en t ada a l f u e r t e d e s a r r o l l o de nuevos productos o r i e n t a d o s - a l 
mercado: de consumo de b ienes ( f i b r a s , r e s i n a s y o t r o s de s í n t e s i s ) por 
p a r t e de l o s p a í s e s de mayor t e c n o l o g í a ; e l l o contr ibuyó a l aumento de 
l a s importaciones ya que l a i n d u s t r i a l o c a l ca r ec í a aun de l a s condiciones 
n e c e s a r i a s pára ampliar sus a c t i v i d a d e s h a s t a i n c l u i r l o s más r e c i e n t e s 
ade lan tos en e l t e r r e n o de l o s productos de s í n t e s i s o rgán ica ; además > " • ' 
no e x i s t í a n en e l á r ea f u e n t e s de abastecimiento de i n t e rmed ia r io s orgánicos 
(der ivados de l a h u l l a y de l p e t r ó l e o ) , o a l menos su costo era aun muy 
elevado para promover f a b r i c a c i o n e s importantes de sus de r ivados . 

La e x i s t e n c i a en e l á r ea de s u f i c i e n t e s recursos n a t u r a l e s y e l c r e -
cimiento i n i c i a l m e n t e dinámico de l a demanda de es tos , nuevos productos , 
condujo en l a a c t u a l década a l a i n s t a l a c i ó n de l a s pr imeras p l an t a s de 
gran capacidad en aque l lo s rubro3 sens ib l e s a l a s economías de e s c a l a que 
c a r a c t e r i z a n l a moderna i n d u s t r i a química; a s í gran pa r t e de l o s proyectos , 
que e s t á n siendo cons t ru idos , o programados, exigen contar con mercados 
super io res a l o s d e l p a í s en que se encuentran, ya sea capaci tándose para 
un n i v e l de compet i t iv idad cada vez más agudo en e l mercado mundial , o 
procurando l a seguridad r e l a t i v a que pueda a p o r t á r l e s e l acceso a l mercado 
r e g i o n a l . 

/ A s í , l a 
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Así , l a e tapa a c t u a l de su d e s a r r o l l o procura por una p a r t e s u p l i r en 

su t o t a l i d a d l a s necesidades de l o s grandes productos minera les (ác idos , 

á l c a l i s sód icos , e t c . ) y por o t r a e s t ab lece r l a f a b r i c a c i ó n de l o s 

p r i n c i p a l e s productos de s í n t e s i s orgánica (caucho, s o l v e n t e s , e t c . ) o i n t e -

g ra r ve r t i ca lmen te l a e laborac ión de l o s monómeros e i n t e rmed ia r i o s bá s i cos 

correspondientes a o t r a s f ab r i cac iones ya i n i c i a d a s en sus f a s e s t e rmina l e s 

(p l á s t i cos^ f i b r a s s i n t é t i c a s , de te rgen tes y o t r o s ) . 

S i tuac ión de l a s f a b r i c a c i o n e s químicas en l a r e g i ón 
Cuant i ta t ivamente l a s i n d u s t r i a s químicas l a t inoamer icanas han sido exa-
minadas en ve r sos t r a b a j o s T ^ y aquí só lo se c i t a r á n sus grandes l í n e a s , 
a f i n de s i t u a r l a importancia alcanzada ya por l a demanda y l a producción. 

í íacia 1965 e l mercado la t inoamericano de productos químicos - i n c l u i d o s 
l o s productos f a rmacéu t i cos . , l a s formulaciones y l o s productos paraquímicos -
equ iva l í a a una c i f r a de 4 950 mil lones de dó la re s , con un crecimiento 
promedio en l o s ú l t imos s e i s años de 9 .3 por c i e n t o , l o que daba para 
l a r eg ión en su conjunto un consumo por h a b i t a n t e de 21 d ó l a r e s , magnitud 
ba s t an t e reducida a l compararla con l o obtenido en pa í se s de mayor d e s a r r o l l o 
económico (cercano a 100 dó la re s por h a b i t a n t e en un grupo de p a í s e s 
europeos y sobre 150 en Estados Unidos) . 

Dentro de e s t e consuno ee destacan como grupos más dinámicos l o s 
productos p l á s t i c o s y r e s i n a s s i n t é t i c a s , l o s f e r t i l i z a n t e s , l a s f i b r a s 
a r t i f i c i a l e s y s i n t é t i c a s , e l caucho S i n t é t i c o y l o s de t e rgen t e s , grupos 
que en conjunto representaban un 20 por c ien to de l consumo t o t a l en 1959 y 
que han aumentado su p a r t i c i p a c i ó n a más de l 30 por c i en to en l o s ú l t imos 
años . 

22/ Véase El d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l de América L a t i n a , p r i n c i p a l e s 
s e c t o r e s , c ap í t u lo I I I . (Doc, Ê/CN.12/718), donde se resumen l a s 
conclusiones de l o s t r a b a j o s s i g u i e n t e s ; 

La i n d u s t r i a química la t inoamer icana en 1962-64 (E/CÑ.12/756) 
La i n d u s t r i a petroquímica en América Lat ina (E/CN.12/744) 
La o f e r t a de f e r t i l i z a n t e s en América Lat ina (E/CN.12/7¿l) 
La i n d u s t r i a de l o s á l c a l i s sódicos en América La t i na , v e r s i ó n 
p r e l i m i n a r . 
El caucho en. América Lat ina (E/CN.12/792) 

/Durante i g u a l 
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Durante i g u a l período l a producción i n t e r n a de América Lat ina , 
alcanzaba una t a s a de 9«9 por ciento¿logrando hac i a 1965 un 73 por c ien to 
de au toabas tec imiento ; año a año, l a reg ión ha incrementado su producción 
de productos-bás icos in termedios y de s í n t e s i s , tendencia que p e r s i s t i r á 
con l o s planes dé d e s a r r o l l o de l s ec to r que l o s p a í s e s d e l á r e a r e a l i z a r á n 
en l o s años próximos. Estos grupos de productos enumerados, que en 1959 
pa r t i c ipaban en ún 28 por c i e n t o de l a producción, en 1965 alcanzaban ya 
a un 39 por c i e n t o . A p a s t i r de 1962 se i n i c i a l a producción de ácido •. 
n í t r i c o , amoníaco, f e r t i l i z a n t e s n i t rogenados , c ic lohexano, 
e t i l e n o , aromát icos , p o l i e t i l e n o , caucho s i n t é t i c o , negro de humo, i n t e n -
s i f i c á n d o s e , a l mismo t iempo, l a producción de f i b r a s , r e s i n a s y p l á s t i c o s . 

Sin embargo, a pesar de e s t e mayor r i tmo de crecimiento de l a 
producción e l á rea ha tenido que e n f r e n t a r s e año a año a volúmenes c r e r 
c i e n t e s de importación de productos químicos (885 mi l lones en 1959 y 
1 370 en 1965) l o s cua les han presionado en forma sos ten ida l a s d i s p o n i b i -
l i dades dé d i v i s a s de l o s p a í s e s ; por o t r a p a r t e no a l i v i a n e s t a p res ión 
l a s expor tac iones de l s ec to r químico, que son todavía de poca s i g n i f i c a c i ó n 
económica (166 mi l lones de dó la res en 1965)» s i b ien e s t á n creciendo a un 
r i tma anua l de 13 por c i e n t o . ¡ . 

De p e r s i s t i r l a s t endenc ias señaladas , e l consumo aparen te de 
productos químicos a l c a n z a r í a en 1975 una magnitud de a l rededor de 
12 000 mil lones de d ó l a r e s . 

2 . Problemas de l a i n d u s t r i a química la t inoamer icana 
Ent re l o s numerosos problemas que a f e c t a n e l d e s a r r o l l o de l a producción 
química en e l á r e a , cabe des taca r algunos que en c i e r t o modo l e son más 
c a r a c t e r í s t i c o s , s i b i en r e s i e n t e o t r o s qué son a su vez genera les a l s e c t o r 
manufacturero ( c a p i t a l e s escasos , capac i tac ión i n s u f i c i e n t e de l a mano 
de ob ra , e t c . ) . Así puede c i t a r s e su vu lne rab i l i dad a l e f e c t o de l a s 
economías de e s c a l a , l a p res ión que e j e rcen sobre e l l a l o s p rec ios 
p r ac t i cados en e l mercado mundial para numerosos productos f i n a l e s y algunos 
in te rmedios , l a ca renc ia de un knovf-how propio y e l a i s l amien to r e l a t i v o 
de l o s mercados nac iona le s del á r e a . 

i ) Economías de e s c a l a . La i nc idenc i a de l a s economías de e s c a l a 
a f e c t a en gran medida a l a i n d u s t r i a química de América L a t i n a , debido a 

/ l a e x i s t e n c i a 



E/CN.12/L.34 
Pág. 64. 

l a e x i s t e n c i a de numerosos p a í s e s cuyas demandas i n t e r n a s son aun moderadas 

o pequeñas, quedando frecuentemente por debajo de l a s e s c a l a s mínimas 
n e c e s a r i a s para l o g r a r cos tos de f a b r i c a c i ó n comparables a l o s p rec ios 
usua le s en e l mercado e x t e r i o r , ^ / Si b ien e s t e f a c t o r ac túa en forma 

v a r i a b l e de una a o t r a a c t i v i d a d , su i n f l u e n c i a es especia lmente s e r i a 

en l o s grandes productos bás i cos como e l e t i l e n o , l o s h idrocarburos aromát icos , 

e l amoníaco y l o s f e r t i l i z a n t e s n i t rogenados , l o s á l c a l i s sód i cos , e t c . 
La preocupación de no a l e j a r s e en mucho de e s t a s e s c a l a s de producción 

económicas exp l i ca en p a r t e l a r e c i e n t e apa r i c ión de proyectos que suponen 
l a expor tac ión de una p a r t e - a veces impor tan te - de l o s productos que e laborar ían , 

i i ) Pres ión de l o s p rec ios e x t e r i o r e s . Es tos s iguen f l u c t u a c i o n e s 
motivadas por una p a r t e por la i nc idenc i a de nuevas t e c n o l o g í a s que permiten 
l a r e a l i z a c i ó n de capacidades u n i t a r i a s de producción cada vez mayores y , 
por o t r a p a r t e , por l a compet í t iv idad c a r a c t e r í s t i c a d e l mercado mundial 
o r ig inada en l a e x i s t e n c i a c a s i permanente de capacidad product iva excedente 
(mercado de compradores). 

i i i ) Carencia de un know-how l o c a l . La a p l i c a c i ó n de nuevas 
t ecno log í a s en l o s pa í s e s de l á rea se e f ec túa c a s i siempre mediante 
adqu i s i c ión de é s t a s a los p a í s e s de mayor d e s a r r o l l o , consecuencia l ó g i c a 
de l a incapacidad d e l á r ea para i n v e r t i r en i n v e s t i g a c i o n e s y búsqueda de 
nuevos d e s a r r o l l o s . % t a dependencia s i g n i f i c a f recuentemente l a p a r t i c i -
pación de empresas i n t e r n a c i o n a l e s en l a c reac ión de nuevas l í n e a s de 
producción, cuyas proporciones pueden v a r i a r desde l a ces ión de l i c e n c i a 
acompañada o no de una p a r t i c i p a c i ó n m i n o r i t a r i a , h a s t a l a i n s t a l a c i ó n de ¡ 
f i l i a l e s p rop ia s , pero s i g n i f i c a además que e s t a p a r t i c i p a c i ó n es l o ca l i z ada 
a menudo en func ión d e l mercado más a t r a c t i v o e inmediatamente d i spon ib le y 
sólo muy secundariamente en func ión de d e s a r r o l l o de nuevos recursos d i spo-
n i b l e s en l a zona o de algún c r i t e r i o de estrategia r eg iona l de d e s a r r o l l o . 

24 / Al respec to CEPAL examinó d i dio problema en e l documento Economías de 
e sca l a en l a i n d u s t r i a química (ST/ECLA/CONF, l l / L , 1 7 ) , pr s i en ta do en 
e l Seminario sobre Programación I n d u s t r i a l (Sao Paulo, marzo de 1963). 
En u l t e r i o r e s t r a b a j o s s e han proporcionado an teceden tes t ácn ioo -eco -
nnmicos r e l ac ionados con l a inc idenc ia de l a s e s c a l a s de f a b r i c a c i ó n . 
Así en l o s e s tud ios c i t a d o s sobre á l c a l i s sódicos y , s o b r e o f e r t a de 
f e r t i l i z a n t e s , se inc luyeron en anexos extensos an teceden tes sobre l a 
v a r i a c i ó n de inve r s iones y costos debida a l aumento de l o s tamaños de 
p l a n t a . 

/ i v ) Aislamiento 
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i v ) Ais lamiento r e l a t i v o de l o s mercados nac iona l e s . Razones de 
orden geográ f i co , alimentadas por l a carencia de s i s temas c o n t i n e n t a l e s 
de t r a n s p o r t e - a l menos en condiciones económicas - contr ibuyen además a 
l a f ragmentación de l a i n d u s t r i a química y a su dependencia e s t r e c h a de l a 
e x i s t e n c i a de una demanda nac iona l directamente a c c e s i b l e . A l o s cos tos 
de producción de por s í elevados ( e s c a l a s i n s u f i c i e n t e s , product iv idad 
re la t ivamente b a j a , cos tos a l t o s de insumos importados, e t c . ) vienen pues 
a sumarse elevados costos de t r a n s p o r t e a l o s mercados medianamente d i s -
t a n t e s ; r e s u l t a n a s i muy a l e a t o r i a s l a s ven ta j a s de un acceso normal a l o s 
mercados de l o s p a í s e s vecinos en v i r t u d de acuerdos zonales , pues e l margen 
de pro tecc ión que s u b s i s t i r í a aún s e r i a de una magnitud s u f i c i e n t e para 
j u s t i f i c a r a su vez l a producción de cada uno de l o s p a í s e s d e l á r e a , aun 
en ausencia de condiciones medianamente adecuadas. Así por ejemplo, e l no 
haber r e s u e l t o e l t r a n s p o r t e económico (barcos e s p e c i a l e s , t e rmina le s 
p o r t u a r i o s , e t c . ) de productos l í q u i d o s a granel (h id rocarburos , amoníaco, 
e t c . ) cons t i t uye una de l a s razones preponderantes de l o s e s f u e r z o s de 
producción i n i c i a d o s en pa í s e s que no reúnen condiciones s a t i s f a c t o r i a s 
para e l l o : carencia de gas n a t u r a l o de cent ros importantes de r e f i n a c i ó n , 
o de mercado i n t e r n o s u f i c i e n t e para c i e r t a s producciones . 

A e s t o s problemas que a f e c t a n especialmente l o s productos de más 
r e c i e n t e tecnología y de mercado aún l imi tado dentro d e l á r ea , debe agregarse 
o t r o que atafíe a c i e r t o s productos de or igen n a t u r a l cuyos mercados se e n -
cuent ran t rad ic iona lmente en p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s l o s que han reducido 
sus importaciones, a veces en forma d rás t i ca , , ya sea por l a in t roducc ión de 
s u b s t i t u t o s s i n t é t i c o s o debido a l e s fue rzo de adap ta r en sus pa í ses c u l t i v o s 
o r i g i n a r i o s de o t r a s zonas . Asi ocu r r e en e f e c t o con c i e r t o s a c e i t e s u t i l i -
zados en l a i n d u s t r i a de l a c a s y ba rn ices (Tung: Pa raguay) , c i e r to s e x t r a c t o s 
c u r t i e n t e s y muchos o t ros productos t r o p i c a l e s . En t a l e s casos s e r í a a l t a -
mente bené f i co contar con una a s i s t e n c i a t ecno lóg ica , de l o s p a í s e s u t i l i z a r -
do r e s u o t r o s , des t inada a l a búsqueda de nuevos usos para estos, p roduc tos ; 
t a l a s i s t e n c i a podr ía r e v e s t i r l a forma de i nves t i gac iones en cent ros c i e n -
t í f i c o s espec ia l i zados ( i n s t i t u t o s de i nves t i gac ión sobre productos t r o p i c a -
l e s ) y de e s tud ios de mercados. 

Pe r spec t ivas 
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3« Pe r spec t ivas de expor tac ión 

Resul ta a s í de p r imord ia l importancia para l a i n d u s t r i a química l a t inoamer icana , 
en e s t a f a s e de su d e s a r r o l l o , e l l o g r a r acceso a l o s mercados i n t e r n a c i o n a l e s 
para l a colocación de pa r t e de su producción - a c t u a l o en un f u t u r o inmediato-
que, s i b ien son obtenidos en condiciones de costo v e n t a j o s a s , en f r en t an 
problemas de t r a n s p o r t e y comercia l izac ión hac ia l o s mercados e x t e r i o r e s . 

Cabe mencionar, a t i t u l o de e jemplo,a lgunos casos e s p e c í f i c o s de 
p l a n t a s i n s t a l a d a s recientemente y que s e encuentran en s i t u a c i ó n de expo r t a r 
p a r t e de su producción, inc luso f u e r a d e l á r e a ; a s i Argent ina , con productos 
t a l e s como negro de huma, caucho s i n t é t i c o , p o l i e t i l e n o y metanol j B r a s i l , e n 
e l caso de c i e r t o s p l a s t i f i c a n t e s y cauchos s i n t é t i c o s ; Colombia, con amoniaco 
y carbonato de sod io ; México,en e l campo de l o s h idrocarburos a romát icos , 
o l e f i n a s y caucho s i n t é t i c o y Venezuela, con negro de humo. Por o t r a p a r t e 
numerosos proyectos consideran igualmente producciones s u s c e p t i b l e s de s e r 
parc ia lmente expor tadas como e s e l caso para e l amoniaco — Chi le , Venezuela 
y Perú - e l p o l i e t i l e n o , en proyectos r e c i e n t e s en Venezuela y , en menor 
grado, en Colombia y Chi le , l a s f i b r a s po l iamldicas desde Argentina y Colombia, 
e l t e t r a e t i l o de plomo ~ México - y caucho s i n t é t i c o - Venezuela l a u rea y 
o t r o s f e r t i l i z a n t e s n i t rogenados en v a r i o s o t r o s casos (Chi le , México, 
Venezuela) , 

En e l caso de c i e r t o s productos bás i cos (mine ra l e s ) e x i s t e n en e l á r ea 
condiciones s a t i s f a c t o r i a s para l a i n s t a l a c i ó n de nuevos c e n t r o s productores 
a e s c a l a s de f a b r i c a c i ó n e levadas - des t inados a s u p l i r l o s mercados de 
va r ios p a í s e s y expor t a r a o t r o s mercados. Tal e s e l caso d e l carbonato de 
sodio , examinado en e l e s tud io de l a i n d u s t r i a de l o s á l c a l i s sódicos ya 
c i t a d o ; en e l informe preparado sobre e s t a rama se examinaron l o s mercados 
de l o s productos sódicos y d e l c l o r o , su evolución p r e v i s i b l e , l a i n d u s t r i a 
e x i s t e n t e y l a s p e r s p e c t i v a s de abas tec imiento del consumo f u t u r o ; e n t r e 
o t r a s conclus iones se sug ie re l a i n s t a l a c i ó n - a co r to plazo - de uno o dos 
cen t ros productores de carbonato de sodio (soda ash) en l a s l o c a l i z a c i o n e s 
que reúnen l a s mejores condiciones pa ra e l l o , pers iguiendo a s i l a c reac ión 
de nuevas i n d u s t r i a s dotadas de una capacidad i n i c i a l de producción s u f i c i e n -
temente elevada para asegurar en e l á rea un p rec io compatible con e l o f r e c i d o 
por l o s cen t ros productores t r a d i c i o n a l e s * 

/F ina lmente , l a 
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Finalmente, l a i n d u s t r i a química la t inoamericana e n f r e n t a , a l i g u a l 
que o t r o s s e c t o r e s manufactureros , l a necesidad de adap ta r se a un proceso 
de complementación regional, impera t ivo derivado d e l e s tab lec imien to d e l 
Area de Libre Comercio (ALALC). Con e s t a f i n a l i d a d se ha c o n s t i t u i d o en e l 
seno de ALALC una Comisión Asesora d e l Desar ro l lo I n d u s t r i a l (CADI), i n t eg rada 
por r e p r e s e n t a n t e s de l o s pa í se s miembros, l a cua l e f e c t ú a recomendaciones a l 
Comité E jecu t ivo Permanente de ALALC, fundadas en l a s i nves t igac iones de sus 
grupos de Es tud io ; e n t r e é s t o s ha t en ido p a r t i c u l a r ac tuac ión e l dedicado a 
l o s productos petroqulmicos , cuyos t r a b a j o s - que prosiguen en e l p r e sen t e 
afio - s e r v i r í a n de base para acuerdos de desgravación y a p e r t u r a de mercados 
que p o s i b i l i t e n un mayor d e s a r r o l l o de e s t a dinámica rama» 

/ 2 . 5 LA INDUSTRIA 
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2.5 LA INDUSTRIA DE FERTILIZANTES QUIMICOS 

E l incremento r e c i e n t e en e l uso de f e r t i l i z a n t e s químicos en América La t ina 
e s t á condicionado en gran medida por l a capacidad, d e l s ec to r a g r a r i o para 
inco rpora r nuevas t é c n i c a s de producción. Los f a c t o r e s que l i m i t a n e s t e 
crecimiento son de d ive r sa índo le y pueden c a r a c t e r i z a r s e , en g e n e r a l , como 
de or igen i n t e r n o por una p a r t e y como f a c t o r e s externos a l s ec to r a g r a r i o , 
por o t r a . Los primeros son conocidos y no cabe a n a l i z a r l o s a q u í : problemas 
der ivados de l a e s t r u c t u r a misma de l s e c t o r , de l a s r e l a c i o n e s de p r e c i o s 
a menudo des favorab les e n t r e l o s productos a g r í c o l a s y l o s f e r t i l i z a n t e s , 
l e n t i t u d de l a d i f u s i ó n de nuevas t é c n i c a s , d i s p o n i b i l i d a d y manejo de l 
c r é d i t o , e t c . Los segundos corresponden más propiamente a l a s i t u a c i ó n 
de l a o f e r t a de f e r t i l i z a n t e s , a sus l i m i t a c i o n e s y a l a s c i r c u n s t a n c i a s 
de cos tos y p rec ios en muchos pa í s e s l a t inoamer icanos , y a e l l o s nos 
r e fe r i r emos en p a r t i c u l a r . 

La o f e r t a de f e r t i l i z a n t e s químicos dependió duran te l a rgo tiempo 
de l a s impor tac iones , salvo algunas excepciones como l a producción de 
f e r t i l i z a n t e s n i t rogenados en Chile ( s a l i t r e ) y e l d e s a r r o l l o de l a f a b r i -
cación de abonos f o s f a t a d o s en o t r o s pa í s e s ( B r a s i l ) . Gradualmente e s t a 
s i t u a c i ó n se v i d modificada por e l d e s a r r o l l o de f u e n t e s l o c a l e s de 
f e r t i l i z a n t e s ni t rogenados y f o s f a t a d o s cuya i n c i d e n c i a v a r í a desde una c a s i 
t o t a l s u s t i t u c i ó n (¡iexico y B r a s i l : f o s f a t o s ; Colombia y Perú en l o s 
n i t rogenados) mientras que en o t r o s pa í se s l a capacidad l i m i t a d a de l a s 
producciones nac iona les unida a un d e s a r r o l l o más ace le rado d e l consumo 
s i g n i f i c a h a s t a hoy e l mantener ap rec i ab l e dependencia de l a s impor tac iones . 
Se exceptúan de e s t a s cons iderac iones l o s f e r t i l i z a n t e s p o t á s i c o s para 
l o s cua les l a ausencia de f u e n t e s l o c a l e s hace necesa r io r e c u r r i r a l a 
importación para c u b r i r l a c a s i t o t a l i d a d de l a d e m a n d a . ^ / 

25 / Al r e spec to véanse l o s an tecedentes c i t a d o s en e l p á r r a f o f e r t i l i z a n t e s 
d e l c a p í t u l o I I I de l documento Los p r i n c i p a l e s s e c t o r e s de l a i n d u s t r i a 
l a t inoamer icana : problemas y p e r s p e c t i v a s , volumen I y I I (E/CN.12/718/ 
R e v . l ) ( ID/Conf . l /R .B„P . /4 ) , a s í como e l documento La o f e r t a de 
f e r t i l i z a n t e s en América Latina (E/CN.12/761). 

/La producción 
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La producción de f e r t i l i z a n t e s ni t rogenados se ha v i s t o aumentada en 
e l p re sen te decenio por l a operación de d ive r sas p l a n t a s de dimensiones 
medianas y pequeñas des t inadas a l a e laborac ión de amoníaco y de l o s 
f e r t i l i z a n t e s ni trogenados só l idos que de é l der ivan ( B r a s i l , Colombia, 
México, Perú y Venezuela) . S in embargo algunas de e s t a s i n s t a l a c i o n e s s e 
r eve la ron rápidamente i n s u f i c i e n t e s , e inc luso d e f i c i e n t e s por cuanto sus 
oostos padecieron de l a pequeñez de sus esca las de f a b r i c a c i ó n - l a s que 
se s i t ú a n de 40 a 60 tone ladas d i a r i a s - a l extremo de haberse para l i zado 
t o t a l o parcia lmente su operac ión (Colombia, Perú) , La a p a r i c i ó n de nuevas 
t ecno log ía s en l a f a b r i c a c i ó n d e l amoníaco - a p l i c a b l e s a unidades de 
600 o más tone ladas d i a r i a s de capacidad - s i g n i f i c ó un f u e r t e descenso 
en l a i nve r s ión u n i t a r i a requer ida y en los cos tos de f a b r i c a c i ó n ; t a l 
modif icación i ndu jo a una nueva o r i e n t a c i ó n en l o s proyectos de f a b r i c a c i ó n 
de amoníaco en América L a t i n a , en todos los pa í s e s que poseen recursos 
a p r e c i a b l e s de gas n a t u r a l . Esta nueva o r i en t ac ión apunta hacia l a 
expor tación como j u s t i f i c a c i ó n d e l tamaño de l a s unidades f r e n t e a un 
mercado i n t e r n o i n s u f i c i e n t e por ahora , s i b i en en plena expansión (Colombia, 
Ch i le , Perú y Venezuela) . Es tos proyectos , algunos en v í a s de e j ecuc ión , 
buscan ya no sólo s a t i s f a c e r a l menor precio pos ib le l a demanda de 
f e r t i l i z a n t e s n i t rogenados , s ino también v a l o r i z a r un recurso f recuentemente 
no aprovechado, creando a l mismo tiempo nuevos rubros de intercambio 
necesa r io s a sus economías. 

Tal s i t u a c i ó n e s t á l levando a un rápido aumento de l a capacidad 
product iva de América La t ina , por encima de l a s demandas máximas r eg iona l e s 
proyectadas para 1970-1975» quedando América Lat ina en pos ic ión de expor ta r 
a l rededor de 800 OCX) a un mi l lón de tone ladas de n i t r ó g e n o , a n u a l e s , en e l 
curso de l próximo decenio. Sin embargo e s t a p o s i b i l i d a d r e q u e r i r á e s f u e r z o s 
cons ide rab les por p a r t e de l o s probables exportadores a f i n de r e s o l v e r l o s 
problemas de t r a n s p o r t e y comerc ia l izac ión hac ia mercados que no l e s son 
aun f a m i l i a r e s . En t a l sen t ido l a cooperación i n t e r n a c i o n a l , t a n t o en e l 
plano f i n a n c i e r o como en. l o tecnológico puede y debe jugar un papel 
i nd i spensab le , para encont rar l a s formas y l o s mecanismos compatibles con 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s p rop ias d e l proceso de desa r ro l lo l a t inoamer icano . 

/ S e ha 
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Se ha mencionado e l proceso de d e s a r r o l l o i n i c i a d o por l a i n d u s t r i a de 
f e r t i l i z a n t e s , ^ ^ mediante e l cua l l a producción l o c a l ha comenzado a juga r 
un papel de c r e c i e n t e importancia en e l abas t ec imien to . Sin embargo, e l l o 
no se ha t r aduc ido aún en una disminución s i g n i f i c a t i v a de l a s importaciones 
debido a c i r c u n s t a n c i a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a a c t u a l e t a p a de d e s a r r o l l o 
d e l á r e a : en primer término se des taca e l aumento igualmente a p r e c i a b l e 
d e l uso de f e r t i l i z a n t e s , respondiendo a una necesidad urgente de l a a g r i c u l -
t u r a d e l á rea y cuyo e fec to segu i rá e j e r c i éndose sobre su ba lanza comercial* 
La dependencia d e l e x t e r i o r pa ra l o s abonos f o s f a t a d o s e laborados , por una 
p a r t e , y para l a s ma te r i a s primas - t a n t o f o s f a t a d a s como p o t á s i c a s - por 
o t r a , inc iden igualmente sobre e l aumento de l a s importaciones des t i nadas a l 
s e c t o r a g r í c o l a j en e l caso de l o s «.bonos f o s f a t a d o s elaborados es p r e v i s i -
b l e l a disminución de su p a r t i c i p a c i ó n en l a s impor tac iones , debido a l o s 
nuevos proyec tos que comenzarán a operar e n t r e 1968 y 1970; no ocur re l o 
mismo con l a s importaciones de ma te r i a s pr imas, pues l o s p a í s e s que poseen 
recursos en cuanto a f o s f o r i t a s (y a p a t i t a s ) no logran aún o rgan iza r su 
explo tac ión en gran e s c a l a y a costos s a t i s f a c t o r i o s , s i t u a c i ó n que cambiará 
c ier tamente en e l curso de l o s próximos 5 años ; e x i s t e n , en e f e c t o , e s t u d i o s 
p re l imina res y proyectos de d e s a r r o l l o de mine ra l e s f o s f a t a d o s en B r a s i l , 
Colombia, México, Perú y Venezuela; de é s t o s e l de mayor s i g n i f i c a d o reg iona l 
corresponde a l P e r ú , ^ ^ cuyas r e se rvas son de magnitud comparable a o t r o s 
yacimientos que cons t i tuyen l a fuen t e c l á s i c a de abas tec imiento d e l mercado 
mundial y cuya exp lo tac ión se espera m a t e r i a l i z a r a co r to p l a z o . Finalmente 
l o s recursos de s a l e s po t á s i ca s no s e presentan en América La t i na con l a 
amplitud de o t r a s zonas (Canadá, URSS, Alsac ia , e t c . ) y , sa lvo pos i b l e s 
excepciones en B r a s i l y Perú, no permiten a b r i g a r esperanzas de contar con 
f u e n t e s r e g i o n a l e s de abas t ec imien to . 

26/ Entre 1962 y 1965 l a producción de abonos se expande con una t a s a de 
crec imiento anual medio de 48 por c i e n t o , 

27/ Depósitos de Sechura, s i tuados en l a cos ta no r t e d e l Perú, cuya exp lo -
t a c i ó n en un plazo de dos años ha s ido ob je to de r e c i e n t e s acuerdos 
e n t r e e l Estado y consorcios i n t e r n a c i o n a l e s . 

/ E s impera t ivo , 
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Es impera t ivo , en consecuencia , a c e l e r a r e l d e s a r r o l l o de l o s 
yacimientos de minera les f o s f a t a d o s p resen tes en v a r i o s pa í ses l a t i n o a m e r i -
canos como complemento a l d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a de f e r t i l i z a n t e s 
químicos, en t r e o t r a s razones a f i n de disminuir e l costo - en d i v i s a s -
de l a expansión de su i n d u s t r i a y ' d e sù demanda de f e r t i l i z a n t e s . Uno 
de l o s f a c t o r e s que más pueden c o n t r i b u i r a e l l o es l a d i s p o n i b i l i d a d 
de c a p i t a l e s para l a s invers iones cuan t iosas que e l l o r e q u i e r e , t a n t o en 
i n f r a e s t r u c t u r a ( p u e r t o s , accesos , t r a n s p o r t é ) como en l a organizac ión 
misma de l a explo tac ión minera . 

Estos aspec tos han s ido ana l i zadas por un Grupo de t r a b a j o 
c o n s t i t u i d o por l a s agencias r eg iona l e s i n t e r e s a d a s , convocado por e l 
Comité Interamericano de l a Alianza para e l Progreso (CIAP) con i a 
f i n a l i d a d de coordinar l a s a c t i v i d a d e s de l a s d ive r sas agencias, en l o s 
mú l t i p l e s aspec tos de l a promoción d e l uso de f e r t i l i z a n t e s por 3a 
ag r i cu l tu ra - la t inoamer icana a t r a v é s de l a a s i s t e n c i a t é c n i c a y f i n a n c i e r a 
dispensada en l a - r e g i ó n . En e l Grupo de F e r t i l i z a n t e s p a r t i c i p a n , 
además d e l CIAP y de CEPAL, e l Banco Interamericano de D e s a r r o l l o , l a 
ALALC, BIRF,: FAO y SIEGA. Ha f i j a d o en sus: reuniones algunos c r i t e r i o s 
impor tantes ace rca de l d e s a r r o l l o f u t u r o de l a i n d u s t r i a de f e r t i l i z a n t e s , 
prestando a l a vez una a tenc ión e s p e c i a l a l a acción c r e d i t i c i a y a l o s 
programas des t inados a l a d i f u s i ó n de l o s f e r t i l i z a n t e s y a l a capac i t ac ión 
de t é c n i c o s , t a n t o en l a producción .con» en l a a p l i c a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n 
de f e r t i l i z a n t e s . E l primero de e s t o s programas de capac i t ac ión se 
e fec tuó a p a r t i r de j u l i o 1967, b a j o l a d i recc ión de l a Tennessee.Val ley 
Authori ty (Muscle Shoals , Alabama), 
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E/CN.12/L.34 
Pág. 72. 

2.6 LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS ELABORADOS 

1 . Consideraciones genera les 

Ya que l a s necesidades que s a t i s f a c e l a e laborac ión de a l imentos son 
e senc i a l e s e impresc ind ib le s , en todo p a í s e s t e ' s e c t o r es uno de l o s 
p r i n c i p a l e s de l a i n d u s t r i a manufac turera . Según se haya avanzado menos 
en e l d e s a r r o l l o y complejidad de l a s manufacturas , mayor es e l peso 
r e l a t i v o de l a f a b r i c a c i ó n de a l imentos en l a composición de l producto 
i n d u s t r i a l , a l a vez que abundan l a s unidades s imples y de esca la reducida 
que preparan b ienes de consumo inmediatot pequeñas panader ía s , d u l c e r í a s , 
algunas conservas , e t c . E l crecimiento de l a u rban izac ión por l o gene ra l 
s i g n i f i c a un cambio de a c t i t u d r e spec to a l grado de procesamiento y l a 
can t idad de a l imentos elaborados que se demandan y una va r i ac ión en l a s 
l a b o r e s . Sin embargo, e l p r i n c i p a l elemento modif icador de l a i n d u s t r i a de 
al imentos es l a e levac ión d e l n i v e l de v ida que va acompañada usualmente 
de una p r e f e r e n c i a c r e c i e n t e no sólo por l o s a l imentos de mejor c a l i d a d , 
como l a carne y l a l e c h e , s ino por l o s productos e laborados . Con e l 
mayor d e s a r r o l l o y d i v e r s i f i c a c i ó n de l a i n d u s t r i a disminuye l a s i g n i -
f i c a c i ó n r e l a t i v a d e l procesamiento de a l imentos den t ro d e l producto 
manufacturero , pero e l s ec to r s igue siendo uno de l o s más impor tantes de 
l o s i n d u s t r i a l e s . 

La preparac ión de a l imentos r equ ie re de una densidad de c a p i t a l 
comunmente b a j a , a i e s p e c i a l en aque l l a s unidades que elaboran b i enes de 
consumo inmediato para mercados de tamaño reduc ido . En l a manipulación y 
preparac ión de c u l t i v o s comest ib les se dá una gran f l e x i b i l i d a d de e l ecc ión 
e n t r e i n v e r s i ó n de c a p i t a l y u t i l i z a c i ó n de mano de o b r a , que conduce a que 
l o s e s t r a t o s de l s e c t o r de l o s a l imentos s i n mayor procesamiento, empaque 
y conservación, p resen ten un grado a l t o de i n t e n s i d a d de mano de obra no 
e s p e c i a l i z a d a . Al disminuir l a atomización que c a r a c t e r i z a l a e laborac ión 
de a l imentos , aparecen unidades de producción de tamaño mayor, que incorporan 
t é c n i c a s avanzadas y que se dedican a p repara r b i enes almacenables y t r a n s p o r -
t a b l e s que no exigen su consumo inmedia to . 

Tomando l a d i s p o n i b i l i d a d de manufacturas de consumo en Lat inoamérica, 
se encuentra que e s t á compuesta por a l imentos y bebidas en 40 por c i e n t o . 

/ E s t a proporción 
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Esta proporción v a r i a según cada p a í s ©a p a r t i c u l a r , más o menos en 

r e l a c i ó n i n v e r s a con su grado de d e s a r r o l l o económico, s iendo 37 por c i e n t o 
en Argentina, 40 por c i en to en Colombia, 47 por c i en to en Perú y 58 por 
c i en to cuando se agrupan Ecuador, República Dominicana y l o s pa í s e s d e l 

28/ 
Istmo Centro a m e r i c a n o C o n r e l a c i ó n a l va lo r b ru to de l a producción 
manufacturera de la r eg ión , se encuentra que e s t á compuesto por a l imentos 
y bebidas en 29 por c i e n t o , siendo e s t a p a r t i c i p a c i ó n de 27 por c i en to en 
Argent ina , B r a s i l y México en con jun to , de 32 por c ien to para Chi le , Colombia, 
Perú, Uruguay y Venezuela y de 57 por c ien to en Centroamérica, Ecuador y 
República Domin icana .^ / 

2 . Pe r spec t ivas y problemas 
En l o s pa í se s de sa r ro l l ados l a i n d u s t r i a de e laborac ión de al imentos ha 
venido creciendo rápidamente como re spues t a a una demanda siempre en ascenso . 
En l o s pa í se s en d e s a r r o l l o l a s modif icaciones en l o s gus tos , l o s cambios 
en e l s i s t s a a de v i d a , e l mejoramiento en l o s ing resos persona les , son 
algunos de l o s f a c t o r e s que aseguran un crecimiento sos tenido de l o s 
requer imientos por a l imentos procesados. Si a l a mayor demanda i n t e r n a 
se agregan 3a s u s t i t u c i ó n de l a s compras de a l imentos elaborados en e l 
e x t r a n j e r o por producción l o c a l y l a s oportunidades que o f r ecen l o s mercados 
de expor tac ión , se t i e n e que l a s t endenc ias favorecen l a expansión con-
t i nuada de l a s i n d u s t r i a s de a l imentos en l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , pero 
su m a t e r i a l i z a c i ó n depende de l a so luc ión de v a r i o s prob?i.emas, no todos 
l o c a l i z a d o s en e l l a s mismas. 

La base de un es tablec imiento comercial de e laborac ión de a l imentos 
es una d i s p o n i b i l i d a d regular y oportuna de mater ia prima a p rec ios razonables 
en r e l a c i ó n con e l v a l o r f i n a l d e l producto y en can t idad y con ca l i dad 
adecuadas. Por sus condiciones p r e s e n t e s " e l sec to r a g r í c o l a de l o s pa í s e s 
en d e s a r r o l l ó no sue le pe rmi t i r e l cumplimiento de e s t a s condiciones p r e v i a s . 
Los excedentes de l a a g r i c u l t u r a de s u b s i s t e n c i a que podr ían procesarse no 
son abundantes , n i r e g u l a r e s , n i uniformes. En l a s explo tac iones comerciales 
e l rendimiento es va r i ab l e y d i s p a r e j o s l o s productos , impidiendo que se l e s 
pueda e l a b o r a r , e n l a t a r , congelar , de sh id ra t a r o concen t ra r , obteniéndose un 

¿ 8 / CBPAL. El proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n en América L a t i n a . 1965« 

¿ 2 / Idem. 

/ r e s u l t a d o de 
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r e s u l t a d o de c a l i d a d , pues e s t án l e j o s de corresponder a l o s r e q u i s i t o s de 
forma, tamaño, t e x t u r a , color4, o l o r , e t c . cor respondientes a cada uno de 
l o s productos y para cada t i p o de elaboración« Resu l t a evidente que hay 
tina gran neces idad de i n v e s t i g a c i ó n t ecno lóg i ca en e s t e campo, t a n t o 
a g r í c o l a ccme i n d u s t r i a l a f i n de e s t a b l e c e r l a s var iedades más adecuadas 
pa ra l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n , en cuanto a p o s i b i l i d a d de a p l i c a r c i e r t o s 
procesos de t rans formación , en l o s que aparecen problemas cano l a ac idez u 
o t r a s c a r a c t e r í s t i c a s de l producto, cano en l o que s e r e f i e r e a l rendimien-
t o , s abo r , e t c . Es t a neces idad de r e a l i z a r i nves t i gac iones p r e v i a s , a 
menudo Impide l a i n s t a l a c i ó n de e s t e t i p o de i n d u s t r i a s en pa í s e s en l o s 
cua l e s e l l a s s e j u s t i f i c a r í a n ampliamente. A f i n de s a l v a r e s t e obs tácu lo , 
l o ind icado s e r í a , probablemente, l a r e a l i z a c i ó n p r e v i a d e l e s t ud io de 
f a c t i b i l i d a d i n d u s t r i a l s i n cons ide ra r l o s problemas agronómicos que es 
menester r e s o l v e r , y hecho, e s t e t r a b a j o p r e l i m i n a r , proceder a l a i n v e s -
t i g a c i ó n dé l a p o s i b i l i d a d de c u l t i v a r va r i edades adecuadas a l a i n d u s t r i a . 

A e s t o s problemas se pueden agregar o t r o s inconvenientes como l o s 
or ig inados en l o s d e f i c i e n t e s s is temas de comerc ia l izac ión a g r í c o l a y l o 
inadecuado de l o s medios de almacenamiento pa ra c i e r t o s b i e n e s , e s p e c i a l -
mente en l o s c l imas t r o p i c a l e s « El en la tado abre p o s i b i l i d a d e s a l a 
adaptac ión de productos a l a p r e f e r e n c i a d e l consumidor en cuanto a c o n s i s -
t e n c i a , gus to y aroma y mod i f i ca c i e r t a s c a r a c t e r í s t i c a s propias de l a s 
m a t e r i a s primas que no agradan a l púb l i co , además de que no r equ ie re 
s e r v i c i o s e s p e c i a l e s p a r a su comerc ia l i zac ión . Otro inconveniente e s t r i b a 
en e l cos to elevado de l a h o j a l a t a , sobre todo en l o s p a í s e s en donde s e 
produce e s t é m a t e r i a l en condiciones inadecuadas, t a n t o económicas, como 
t e c n o l ó g i c a s , que puede s i g n i f i c a r que e l costó de l envase r e s u l t e mucho 
mayor que e l de l conten ido . Con o t ros m a t e r i a l e s de empaque - p l á s t i c o s , 
p a p e l e s , ca r tones - también pueden s u r g i r impedimentos para e l d e s a r r o l l o 
d e l procesamiento de al imentos» 

Las i n s u f i c i e n c i a s en l a d i e t a a l i m e n t i c i a de l a s poblaciones de 
l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . y su ráp ido crec imiento demográfico reclaman 
gran p r i o r i d a d en l a a tenc ión d e l d e s a r r o l l o de l a s i n d u s t r i a s de 
a l imentos e laborados . Aqu í . l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a y t e cno lóg i ca 
t i e n e uñ campo f é r t i l de e j e r c i c i o . Urge l a búsqueda de alimentos r i c o s 
en p r o t e í n a s , y de b a j o cos to , cuyo uso se f a c i l i t e y ex t i enda . Debe 
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experimentarse con mezclas de c e r e a l e s que s u s t i t u y a n l o s que encarecen 
o sean caros de adqu i r i r« Se , r equ ie re adoptar t ecno log ía s ya t r a d i c i o n a l e s , 
pero también obtener e implantar nuevas. Han de operarse l a b o r a t o r i o s y 
sus log ros a p l i c a r s e en . p l a n t a s - p i l o t o s y desde é s t a s promoverse pa ra que 
s* adopten y g e n e r a l i c e n . Para e s t e emprendimiento t ecno lóg ico , l a 
cooperación i n t e r n a c i o n a l s e r á ind i spensab le y de gran u t i l i d a d . 

La i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l a pesca es de importancia p a r t i c u l a r e n t r e 
l a s ac t i v idades que t i e n e n ccmo base l o s recursos n a t u r a l e s renovables . 
Aunque en muchas reg iones s igue considerándose l a pesca como un t r a b a j o 
i n f e r i o r que s e r e a l i z a con equipos rudimentar ios y métodos i n e f i c a c e s , . 
e x i s t e en e l p re sen te i n t e r é s evidente por d e s a r r o l l a r una i n d u s t r i a 
pesquera p roduc t iva . La expansión de l a pesca en l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o 
ha s ido n o t a b l e en l o s lí l t imos años, en e s p e c i a l en Latinoamérica que muestra 
e l mayor incremento de l a producción y- de su i n d u s t r i a l i z a c i ó n . De s e r 3 . 
por c i e n t o l a p a r t e de l a producción reg iona l en e l t o t a l mundial en 
1952-56, l l e g ó a 22. por c i en to en 1964, s iendo e l Peni e l p a í s productor 
más impor tan te . En 1964 más del 90 por c ien to de l a s capturas en América 
Lat ina correspondían a l Peni (9 mi l lones de tone ladas mé t r i c a s ) y a Chile. 
( 1 . 2 mi l lones de tone ladas m é t r i c a s ) . La mayoría de l o s demás p a í s e s 
también aumentó su producción en l o s afios r e c i e n t e s , aunque menos 
espectacularmente . Por ejemplo, México y Ecuador cada vez logra ron co loca r 
más exportaciones de a r t í c u l o s de p r ec io elevado, sobre todo camarones y 
l a n g o s t i n o s , que van pr inc ipalmente a l o s Estados Unidos, 

KL d e s a r r o l l o r epen t ino y acentuado de l a a c t i v i d a d pesquera en 
Lat inoamérica además de no s e r uniforme en toda l a reg ión , no abarca todos 
l o s s e c t o r e s de l a i n d u s t r i a . Es más b ien e l r e su l t ado de un e s f u e r z o 
concentrado en un ámbito l imi tado y en un so lo s e c t o r de l a producción, a 
saber , l a i n d u s t r i a de h a r i n a y a c e i t e de pescado del Pení y Ch i l e , Hay 
ahora concienc ia de l p e l i g r o que en t raña concen t ra r l a s i nve r s iones en un 
so lo recurso y t i p o de producto y s e reconoce l a neces idad de l a d i v e r s i -
f i cac ión , . Aunque l a producción pesquera por , h a b i t a n t e de Lat inoamérica es 
l a más elevada de l mundo, 38.5 k g s , , produce menós que /o t ra s regiones pa ra 
e l consumo humano, 6 ,5 k g s . , que en gran p a r t e s e expor tan . Los mercados 
externos son halagüeños pero p a r a aprovecharlos s e r equ ie re de avance en 
l o s métodos y equipos de e laborac ión , empaque, e t c . 

/En genera l 
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En genera l l a h a r i n a de pescado que se f a b r i c a en América La t i na 
t i e n e Tin sabor y o l o r f u e r t e s , que l a hacen inadecuada pa ra e l consumo 
humano, des t inándose la t a n t o en l o s pa í s e s productores cómo en l o s que l a 
importan, a l a a l imentación de ganado, agricul tura , e t c . La ca renc i a de 
p r o t e í n a s animales, muy gene ra l i zada en l a reg ión , induce a e s t u d i a r a t e n -
tamente l a p o s i b i l i d a d de aumentar e l consumo de pescado en l a a l imentac ión 
humana. Desgraciadamente, po r e l c a r á c t e r especialmente p e r e c i b l e de l o s 
productos f r e s c o s de l mar, e l l o es muy complicado sa lvo en l a s c iudades en 
que e x i s t e una concentrac ión adecuada de pob lac ión . A e s t e r e s p e c t o , 
r e s u l t a de i n t e r é s e l d e s a r r o l l o , por l a Dirección de Pesca de l o s 
Estados Unidos, de un proceso des t inado a p roduc i r h a r i n a de pescado apa ta 
para e l consumo humano y s u s c e p t i b l e de conservarse por per íodos razonables 
en envases c e r r a d o s . Las informaciones tecno-econdnicas r e l a t i v a s a e s t e 
nuevo proceso han s i d o pues tas a d i spos i c ión , s i n cargo, de l o s gobiernos 
por in termedio de l a Organización para e l D e s a r r o l l o I n d u s t r i a l de l a s 
Naciones Unidas y en l a a c t u a l i d a d se r e a l i z a n ge s t i ones pa ra e s t u d i a r l a 
i n s t a l a c i ó n de t a l e s i n d u s t r i a s en v a r i o s p a í s e s de l a América Latina« Por 
e l memento, e l proceso es a p l i c a b l e solamente a una espec ie de pescado, 
l a merluza, que abunda en v a r i o s pa í ses y s e r í a de desear que l o s e s tud ios se 
ex tendie ran a o t r a s espec ies igualmente f r e c u e n t e s en l o s mares de l a r eg ión . 

Del t o t a l de l a s expor tac iones la t inoamer icanas de manufacturas 
a l rededor de t p p o r c i e n t o son productos a l i m e n t i c i o s e laborados . E l 
grueso de e s t e comercio s e hace e n t r e pa í s e s vec inos representando e l de 
l o s pa í s e s de l a ALALC 90 por c i e n t o - pr inc ipa lmente Argent ina , B r a s i l y 
Chi le - y 7 por c i en to e l de l Mercado Coimín Centroamericano, Una mayor 
cooperación r e g i o n a l abre p o s i b i l i d a d e s que se rán de gran u t i l i d a d pa ra 
l o s p a í s e s que disponen de recursos y / o producciones que pueden d i r i g i r s e 
a l in tercambio con e l e x t e r i o r . En l o s pa í s e s f t i e ra de l a reg ión e x i s t e n 
amplias oportunidades para l a colocación de a l imentos procesados . Para 
aprovechar las s e n e c e s i t a disponer de m a t e r i a s primas aprop iadas ; adoptar 
t é c n i c a s e f i c i e n t e s de desh id ra t ac ión , r e f r i g e r a c i ó n , congelación, 
conservación por sa lazón , fermentación, con productos químicos, mediante 
a n t i b i ó t i c o s e i r r a d i a c i ó n ; adoptar s i s temas avanzados y a t r a c t i v o s de 
empaque p a r a l o cua l s e depende de los l og ros de o t r a s ramas i n d u s t r i a l e s 
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- s i d e r u r g i a , pape l , química - j cumplir con normas s a n i t a r i a s v i g e n t e s en 
l o s p a í s e s compradores; mejorar e l almacenamiento y l a comerc ia l izac ión , 
e t c . Ex i s t en productos de or igen t r o p i c a l con oportunidades c l a r a s de 
expor tac ión . Requieren para m a t e r i a l i z a r l a s que se haga un e s fue rzo 
t ecno lóg ico apropiado pa ra aumentar su d i s p o n i b i l i d a d , asegurar su 
conservación, adecuar su empaque y pene t r a r l o s mercados p o t e n c i a l e s . 
Es t a enumeración no es exhaust iva pero por s í s o l a l lama l a a tenc ión hac ia 
á reas que piden a tenc ión inmediata para conseguir un crec imiento continuado 
y adecuado de l a s i n d u s t r i a s la t inoamer icanas procesadoras de alimentos» 
De p a r t e de l o s p a í s e s desa r ro l l ados debe consegui rse , e n t r e o t r a s cosas , 
cooperación t ecno lóg i ca y cambio en l a s normas y p r á c t i c a s comerciales que 
Impiden u obs t acu l i zan l a ccsnpra de alimentos elaborados en l o s p a í s e s en 
d e s a r r o l l o . 

¡2,1 LA INDUSTRIA 
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2.7 LA INDUSTRIA TEXTIL 

La i n d u s t r i a t e x t i l en América Lat ina se ha implantado como consecuencia 

n a t u r a l de l a s v e n t a j a s de l o c a l i z a c i ó n que c a r a c t e r i z a n l a r eg ión , 

especialmente l a e x i s t e n c i a de mater ias primas - algodón, l ana y o t r a s f i b r a s 

n a t u r a l e s - y mano de obra abundante. Debido a e s t a s f a c i l i d a d e s , a l a s 

cuales s e sumaron l a p o s i b i l i d a d de implantación de pequeñas unidades 

i n d u s t r i a l e s económicamente v i a b l e s y l a t r a n s f e r e n c i a d e l "know-how" de 

operación a t r a v é s de l o s p rop ios f a b r i c a n t e s de máquinas, l a i n d u s t r i a 

t e x t i l f úe e l s e c t o r que, p rác t icamente , ha dado comienzo a l proceso de 

i n d u s t r i a l i z a c i ó n en América L a t i n a . En l a época a c t u a l l a e tapa de 

s u s t i t u c i ó n dé impor tac iones , en e l sec tor t e x t i l , puede cons ide ra r se 

terminada en l a reglón y , en l o s ú l t imos años , algunos p a í s e s han inc luso 

ensayado l a expor tac ión r egu la r hac ia f u e r a d e l á r e a , 

1« Los cambios en l a e s t r u c t u r a de l a i n d u s t r i a t e x t i l en e l mundo 
La evolución tecnológ ica ocur r ida en l o s pa í ses desa r ro l l ados l l e v ó a una 
a l t e r a c i ó n de l a s r e l a c i o n e s que an te r iormente p reva lec ían en t r e l o s cos tos 
de l o s d i s t i n t o s f a c t o r e s product ivos , aumentando l a s v e n t a j a s de l o s p a í s e s 
subdesar ro l lados en l a producción de manufacturas t r a d i c i o n a l e s , c a r a c t e r i z a d a 
por l a a l t a densidad de mano de obra ne c e sa r i a a l proceso de producción. 

Las enérg icas medidas tomadas en l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s para 
n e u t r a l i z a r l o s e f e c t o s r e s u l t a n t e s de l a s nuevas r e l a c i o n e s e n t r e l o s 
cos tos de l o s f a c t o r e s de producción y nan tener l a supremacía t a n t o en l o s 
mercados i n t e r n o s como en l o s ex te rnos , no han podido hacer f r e n t e , en forma 
a b s o l u t a , a l impacto de l a producción más b a r a t a or iunda de algunos pa í s e s 
en d e s a r r o l l o . Esto se puede c o n s t a t a r por l o s cambios que han ten ido l u g a r 
en e l comercio e x t e r i o r de t e x t i l e s de l o s pa í se s d e s a r r o l l a d o s . En una 
primera e t a p a , algunos de e l l o s , t r ad ic iona lmen te exportadores de t e x t i l e s 
- I n g l a t e r r a e I t a l i a son l o s ejemplos t í p i c o s en Europa - han reducido o 
perdido completamente sus mercados en l o s p a í s e s subdesa r ro l l ados . Pos te -
r iormente han ido reduciendo aun más su capacidad product iva y pasado a 
importar productos t e x t i l e s desde l o s pa í s e s subdesa r ro l l ados , especialmente 
d e l Asia - Ind ia , Pakis tán y Hong-Kong e n t r e o t r o s - que implantaron una 
i n d u s t r i a t e x t i l moderna especialmente volcada h a c i a l a expor tac ión , o de o t r o s 
p a í s e s menos d e s a r r o l l a d o s de Europa donde Por tuga l puede s e r c i t ado como 
ejemplo t í p i c o . 

/Algunas c i f r a s 
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Algunas c i f r a s sobre l a capacidad i n s t a l a d a en l a i n d u s t r i a algodonera 
de ésos pa í s e s permiten formarse una idea de l a magnitud con que s e v e r i f i -
caron esos cambios. I n g l a t e r r a , e l ejemplo más d r á s t i c o , paso de 36.3 a 6 .5 
millones, de husos algodonemos e n t r e 1939 y 19.63* En. e l mismo per íodo , Francia 
reduc ía de 9 . 8 a 4.6 mi l lones de husos e I t a l i a de 5«3.a 4.4. Analizando un 
período más cor to se observa que Europa Occidenta l en promedio pasó de 
54.2 mi l lones de husos en 1955 a 3O.6 en 1963. 

En e l mismo per íodo , es dec i r a p a r t i r de 1939, l o s pa í s e s subdesa-, 
r r o l i a d o s aumentaban su capacidad product iva en forma r á p i d a . En e l ejemplo 
de l sec to r algodonero se encuentra que América Lat ina pasd de 4»4 a 8 . 1 
mil lones de husos ; India de 10 .0 a 14.7 y Japón de 11 .5 a 13.4 E l Pak is tán 
que sólo empezó a d e s a r r o l l a r su i n d u s t r i a . t e x t i l a p a r t i r de 1947, t e n í a 
en 1955 solamente 1 , 4 mi l lones de - husos y en 1965 había l legado a l o s 3 
mi l lones . Egipto d u p l i c ó s u parque t e x t i l e n t r e 1955 y 1963. No menos 
e locuentes son-las, c i f r a s d e l comercio e x t e r i o r , cuyo a n á l i s i s de t a l l ado 
no cabe a q u í . B a s t a r í a mencionar que l a s importaciones de l o s pa í se s 
europeos miembros de l a OECD c rec i e ron de 1 481 mi l lones de dó la res en 
1958 a 3 186 mi l lones en 1963 y en Estados Unidos l a s c i f r a s cor respondien tes 
pasaron de cerca de 60 a 147 mil lones de dó l a r e s . 

Los p a í s e s desa r ro l l ados han i n t e n t a d o c o n t r a r r e s t a r e s t a nueva 
tendencia i n t e n s i f i c a n d o l a i nves t igac ión t ecno lóg ica , l o que condujo a un 
avance de gran magnitud en l a automatización d e l proceso de producción en l a 
i n d u s t r i a t e x t i l en e l úl t imo decenio. No o b s t a n t e , l i m i t a c i o n e s i n h e r e n t e s 
a l a propia na tu ra l eza de l a mater ia prima elaborada y a l a d i f i c u l t a d de 
r e so lve r determinados problemas mecánicos que debieran conducir a .un proceso 
continuo de producción, han impedido que se r e s t a u r a r a n l a s a n t e r i o r e s 
r e l ac iones en t r e l o s f a c t o r e s produc t ivos . En consecuencia, los, pa í se s 
subdesar ro l lados han seguido consolidando su pos ic ión de v e n t a j a económica 
en l a producción de t e x t i l e s , especialmente en l a s f i b r a s n a t u r a l e s . 

Como medida a d i c i o n a l de de fensa , des t inada a c o n t r a r r e s t a r l a pos ic ión 
t 

de c r e c i e n t e v e n t a j a p o t e n c i a l de l o s pa í s e s i ndus t r i a lmen te más a t r a s a d o s 

en e l mercado i n t e r n a c i o n a l de t e x t i l e s , l o s pa í se s desa r ro l l ado¿ t r a t a r o n de 
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poner en e j ecuc ión programas de r e e s t r u c t u r a c i ó n des t inados a mejorar 
las condiciones compet i t ivas de su i n d u s t r i a . Dado que e s t o s programas se 
basaron fundamentalmente en e l apo r t e masivo de subs id ios gubernamentales, 
e s t a r e e s t r u c t u r a c i ó n ha c o n s t i t u i d o una i n t e r f e r e n c i a en l a s condiciones 
n a t u r a l e s de competencia, determinando un amortiguamiento de l a s v e n t a j a s 
comparativas de que gozan l a s regiones subdesa r ro l l adas en l a producción 
de t e x t i l e s . Es te hecho t i e n e importancia fundamental en e l a n á l i s i s de 
l o s problemas que a f e c t a n actualmente a l a i n d u s t r i a t e x t i l en e l mundo y , 
p a r t i c u l a r m e n t e , en l a s pe r spec t ivas que s e p resen tan p a r a e l f u t u r o de l a 
i n d u s t r i a t e x t i l l a t inoamer icana . 

E l más conocido de l o s programas e s e l de I n g l a t e r r a , a t r a v é s d e l 
cua l e l gobierno proporeinó una indemnización equ iva len te a dos t e r c e r a s 
p a r t e s d e l cos to a l a s empresas que se disponían a e l iminar maquinaria con 
e l ob je to de reduc i r l a capacidad i n s t a l a d a y un r e i n t e g r o del 25 por c i e n t o 
de l o s cos tos de s u s t i t u c i ó n de maquinaria obso l e t a por maquinaria moderna. 
E l apo r t e d i r e c t o de c a p i t a l por p a r t e d e l gobierno i n g l é s a l canzó , en 
5 años, a 70 mil lones de dólares.*^-

Otro ejemplo es e l de I r l a n d a donde e l gobierno asumía l a responsa-
b i l i d a d de 25 por c i e n t o (no r e s t i t u i b l e s ) de l o s gas tos de modernización 
de l a s p l a n t a s t e x t i l e s o , a l t e r n a t i v a m e n t e , o f r e c í a un préstamo que cub r i e r a 
e l t o t a l de l a s nuevas i n v e r s i o n e s , s i n cobrar i n t e r e s e s y con plazo de 
g r a c i a de 5 años . Eh Estados Unidos se tomaron medidas de pro tecc ión para 
l a i n d u s t r i a t e x t i l a t r a v é s de va r io s programas e s p e c í f i c o s y de una 
p o l í t i c a f i s c a l p r e f e r e n c i a l . El gobierno norteamericano ha f inanc iado 
programas de pesquisa y d e s a r r o l l o des t inados a e s t u d i a r nuevas f i b r a s y 
nuevos métodos de producción para l a s f i b r a s n a t u r a l e s . *ueron f a c i l i t a d o s 
préstamos a t a s a s de i n t e r é s r eba jadas y , a p a r t i r de 1961, l a s t a s a s máximas 
de deprec iac ión permi t idas por l ey fueron e l evadas . También, a t r a v é s de 

33/ Organiza t ion f o r Economic Cooperation and Development: Modern Cotton 
I n d u s t r y , P a r i s , 1965. 
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l a p o l í t i c a f i s c a l se han concedido, en l a mayoría de l o s p a í s e s de sa r ro -
l l a d o s , i ncen t i vos a l a i n d u s t r i a t e x t i l , que se extendieron por per íodos 
l a rgos y no solo durante e l tiempo dé duración de l o s programas. Las 
t a s a s de deprec iac ión para l a maquinaria t e x t i l a lcanzan actualmente a l 15 
por c i e n t o anuales en l a mayoría de l o s pa í ses europeos, l o que permite l a 
renovación de l o s equipos en un pilazo i n f e r i o r a l o s 7 años, es d e c i r , a un 
plazo que s e podr ía cons iderar i n f e r i o r a l de l a obsolescencia t ecno lóg ica 
misma, por más ráp idos qué sean l o s avances que se es tán logrando actualmente 
en e s t e campo. Igualmente se puede encon t ra r , en es tos p a í s e s , v a r i o s t i p o s 
dé exenciones dé t a s a s y deducciones dé l a s u t i l i d a d e s para e l e f e c t o d e l 
pago de impuestos® 

2 . Las perspec t ivas de l a i n d u s t r i a t e x t i l l a t inoamer icana en e l marco mundial 
Frente a l o expuesto, cabr ía examinar aquí que pe r spec t ivas se pueden a b r i r 
a América Lat ina para l a colocación de su producción en e l r e s t o de l mundo, 
p a r t i c i p a c i ó n que h a s t a ahora ha s ido i n s i g n i f i c a n t e . En 1963 l a s importaciones 
de los pa í ses de l a OECD provenientes de f u e r a de l área (en su mayor p a r t e 
de p a í s e s d e l Asia) a lcanzaron a l 000 mil lones de dó la res aproximadamente, 
de l o s cua les América Lat ina ha par t i c ipado con 61 mi l lones de dó la res (de 
los cua les una buena p a r t e es c o n s t i t u i d a por f i b r a s duras ) es d e c i r , 
solamente un 6 por c i e r t o » A pesar de que e s t a c i f r a s i g n i f i q u e e l doble con 
respec to a l a que se había v e r i f i c a d o en 1961, no, cabe duda de que todavía 
ex i s t en amplias pos ib i l i dades de que América Latina p a r t i c i p e en forma más 
a c t i v a en e l comercio mundial de t e x t i l e s . 

Por o t ro l a d o , l a demanda mundial de manufacturas t e x t i l e s es muy 
grande en comparación con . l a producción t e x t i l la t inoamericana de t a l modo 
que e l d e s a r r o l l o de l a s expor tac iones es de importancia r e l e v a n t e para l a 
i n d u s t r i a t e x t i l de e s t a r e g i ó n , s i n t e n e r gran inc idenc ia en e l comercio 
i n t e r n a c i o n a l . La producción de l o s a r t í c u l o s t e x t i l e s manufacturados con 
f i b r a s blandas (mayormente algodón y l ana ) en América Latina es de 900 rail 
t one ladas anuales f r e n t e a un consumo mundial de a l r ededor de 17 mi l lones 
de t o n e l a d a s . Para dar un ejemplo a r b i t r a r i o , s i América Lat ina l o g r a r a 
proporcionar solamente 1 por c ien to de l consumo mundial , e s t a c i f r a t e n d r í a 
un . s igni f icado no tab le -pa ra l a reg ión puesto que r e p r e s e n t a r í a cerca de 20 
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por c i en to de su producción t o t a l y , en términos monetar ios , a l rededor de 
450 mil lones de d ó l a r e s anuales» Como término de comparación b a s t a considerar 
que sólo l o s pa í se s del mercado común europeo. importaron, desde t e r c e r o s 
p a í s e s , en 1963, nada menos que 704 mi l lones de dólares» Las importaciones 
de t e x t i l e s ( incluso a r t í c u l o s confeccionados) por pa r t e de l o s pa í ses 
miembros de l a OECD han aumentado en forma s i s t emá t i ca a p a r t i r de 1952* 
En e s t e año l a s importaciones de l o s pa í ses europeos de l a OECD fue ron de 
1 266 mil lones de d ó l a r e s , pasando a 4 042 mi l lones en 1963, l o que 
r ep resen ta una t a s a promedia de crecimiento anual de 11 „2 por c ien to . . ^ ^ E l 
aumento de l a s importaciones por p a r t e de l o s demás pa í s e s de l a OECD no 
han sido menos expresivas» S i América La t ina p a r t i c i p a r a con sólo una 
p a r t e d e l incremento de esas impor tac iones , e l e f e c t o de es ta ampliación 
del mercado r e p r e s e n t a r í a un elemento dinamizador de suma importancia para 
e l s e c t o r t e x t i l de l a región» 

Sin embargo, l o s obs tácu los con que s e e n f r e n t a n l o s pa í se s de América 
La t ina , a l i g u a l que l o s pa í s e s en d e s a r r o l l o de o t r a s r e g i o n e s , r ad ican 
pr incipalmente en l o s acuerdos i n t e r n a c i o n a l e s e x i s t e n t e s sobre e l comercio 
de l o s productos t e x t i l e s que imponen r e s t r i c c i o n e s f u e r a de l o s gravámenes 
a r a n c e l a r i o s , pr incipalmente cuotas de l i m i t a c i ó n d e l volumen importado» 
E l sistema de cuotas , a l e s t a r basado en cant idades p roporc iona les a l i n t e r -
cambio habido en años a n t e r i o r e s , impide e l aumento progres ivo de l a s 
exportaciones por pa r to de l o s pa í se s la t inoamer icanos por mejores que sean 
sus condiciones de competencia. 

Las r e s t r i c c i o n e s no t a r i f a r i a s (especialmente cuotas máximas) a l a 
importación por p a r t e de pa í s e s d e s a r r o l l a d o s , comenzaron en l a pos t -gue r r a 
y e s t án permi t idas por e l a r t í c u l o XII d e l Acuerdo General d e l GATT "durante 
e l tiempo necesa r io para p e r m i t i r l a r e s t a u r a c i ó n de l e q u i l i b r i o en e l 
balance de pagos" . Superada e s t a s i t u a c i ó n de d e s e q u i l i b r i o en l o s p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s , se ce lebró un Acuerdo a l a rgo plazo en t r e l o s pa í se s d e l GATT 
en 1962 en e l cual se s igu ie ron manteniendo esas r e s t r i c c i o n e s por "haberse 
comprobado que en v a r i o s pa í se s se han producido s i t u a c i o n e s que, a j u i c i o de 
e l l o s , causan o amenazan causar una desorganización de l mercado de t e x t i l e s 
de a lgodón". ^ 

Op. c i t . 
Texto d e l Acuerdo a Largo Plazo e s t ab l ec ido por e l Comité de T e x t i l e s 
de Algodón en e l curso de su reunión d e l 29 de enero a l 9 de f e b r e r o 
de 1962. 

/ E s t a s r e s t r i c c i o n e s 
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E/CN.12/L.34 
Pág. 83. 

Es ta s r e s t r i c c i o n e s se a p l i c a r o n especialmente a l o s p a í s e s en 

d e s a r r o l l o y a l Japón» S i l a década de los. 50 l a s importaciones de I n d i a , 

Pak i s t án , Hong-Kong y Japón por pa r t e de I n g l a t e r r a , Estados Unidos y 
Canadá c r e c i e r o n rápidamente con» resu l tado de l a pos ib i l i dad de acceso 
a esos mercados» Algunos pa í se s d e l oeste europeo, ya t e n í a n , en ese 

entonces, r e s t r i c c i o n e s de volumen: Francia práct icamente p roh ib ía l a 

importación y Alemania Federal r e s t r i n g í a l a entrada de diversos productos 

impor tan tes . I t a l i a , Benelux, y l o s pa í s e s escandinavos r e s t r i n g í a n l a 

ent rada de productos procedentes de Japón-, Aus t r i a , práct icamente no 
3 V 

acep ta importaciones procedentes de pa í se s en d e s a r r o l l o * * ^ Para obtener 
mejor con t ro l sobre esas impor tac iones , I n g l a t e r r a e s t a b l e c i ó acuerdos 
b i l a t e r a l e s con Hong-Kong, Ind ia y Pakis tán imponiendo cuotas anuales d e l 
volumen importado» Estados Unidos tomó i d é n t i c a medida con respec to a l Japón. 

Al e n t r a r en v igenc i a , e l "Acuerdo a largo Plazo" ha sido empleado 
especialmente por Estados Unidos que ha e s t ab l ec ido r e s t r i c c i o n e s a l a s 
importaciones provenientes de Argentina, B r a s i l , Colombia y México en. América 
l a t i n a , además de Pak i s t án , Ind ia , Hong-Kong, I s r a e l , Jamaica, Korea, 
F i l i p i n a s , República Arabe Unida, e innumerables pa í s e s menos desa r ro l l ados 
de Europa: í b r t u g a l , España, Polonia y Yugoslavia.-^i/ Con respec to a los. 
productos algodoneros, Estados Unidos ha celebrado acuerdos b i l a t e r a l e s con 
un t o t a l de 16 pa í se s expor tadores . Canadá y l a República Federal de 
Alemania tomaron medidas s i m i l a r e s . Recientemente, en 1965, I t a l i a imponía 
r e s t r i c c i o n e s a 7 p a í s e s exportadoreso 

Es tos ejemplos, c i t ados de paso,, son s u f i c i e n t e s para demostrar l a s 
d i f i c u l t a d e s con que se enf ren tan actualmente l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o 
para l a promoción de l a s exportaciones de productos t e x t i l e s , especialmente 
de algodón. 

3 2 / General Agreement on T a r i f f s and Trade: A Study on Cotton T e x t i l e s , 
Geneve, J u l y 1966. 

i à / Op.. C i t . 
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3« Las necesidades de r e e s t r u c t u r a c i ó n de l a i n d u s t r i a t e x t i l l a t inoamer icana 

Ind i scu t ib lemente , para que pueda competir en e l mercado i n t e r n a c i o n a l , l a 

i n d u s t r i a t e x t i l l a t inoamer icana , especialmente l a s ramas algodonera y l a n e r a , 

t endrá que r e e s t r u c t u r a r s e de modo de l og ra r mejores condiciones de compe-

t e n c i a con respec to a o t r o s p a í s e s expor tadores . E l problema c e n t r a l en 

e s t e aspecto r e s i d e en l a s condiciones de operación r e l a t ivamen te i n f e r i o r e s , 

t r a d u c i d a s en l a b a j a product iv idad de l a mano de obra y de l a maquinaria 

que prevalece en l a mayoría de l o s p a í s e s , l o que se debe a un conjunto de 

causas eapl iámente ana l izadas por l a CEPAL en sus e s tud ios a n t e r i o r e s» 

Ent re e s t a s causas se des tacan e l obsolet ismo de l o s equipos, l a 

f a l t a de r ac iona l i dad en l o s programas de producción y l o s tamaños inadecuados 

de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s . ^ 1 ^ Consecuentemente h a b r í a que cons ide ra r l a 

a p l i c a c i ó n de una p o l í t i c a de inve r s iones encuadrada dentro de programas 

e s p e c í f i c o s de r e e s t r u c t u r a c i ó n - i d e a l i z a d o s a n i v e l nac iona l pero den t ro 

de un marco de coordinación reg iona l» 

La exper iencia ha enseñado que l a s t e n t a t i v a s de r e e s t r u c t u r a c i ó n de 

l a i n d u s t r i a t e x t i l en la reg ión se han l imi tado a un número reducido de 

pa í s e s y aun en e s to s casos , e l r e su l t ado no ha sido lo que s e r í a deseable 

f r e n t e a l a importancia de ese sec to r de l a i n d u s t r i a en l a economía de l a 

La CEPAL ha r e a l i z a d o un e s tud io de l a i n d u s t r i a t e x t i l de 11 p a í s e s 
l a t inoamer icanos , l o s cua les represen tan cerca d e l 90 por c ien to 
de l a producción t o t a l reg iona l» Véasei CEPAL La I n d u s t r i a T e x t i l 
en América L a t i n a . Vols . I . Chi le ; I I . B r a s i l ; I I I » Colombia; 
IV. Uruguay; V. Perú; VI. S o l i v i a ; V I I . Paraguay; V I I I . Argent ina; 
IX. Ecuador; X. Venezuela; XI. México y La I n d u s t r i a T e x t i l en 
América L a t i n a : Informe Regional . 

3 6 / E l problema d e l tamaño óptimo de l a s p l a n t a s t e x t i l e s a lgodoneras 
fue es tudiado por l a CEPAL en e l documento Economías de Escala en 
l a s Hi l ander í a s y Te.ieduríaa de l Algodón (E/CN.12/746K 

^37/ Ccn e l ob je to de apo r t a r subs id ios pa ra l a formulación de una 
p o l í t i c a de recuperac ión de l a i n d u s t r i a t e x t i l l a t inoamer icana , 
l a CEPAL ha e laborado, además de l o s e s tud ios ya mencionados, ün 
informe r e g i o n a l (en v e r s i ó n p r e l im ina r ) y un documento sobre e l 
problema de l a opción de a l t e r n a t i v a s t e c n o l ó g i c a s : Selección de 
A l t e r n a t i v a s Tecnológicas en l a I n d u s t r i a T e x t i l Latinoamericana 
(E/CN.12/748)» 

/ r e g i ó n . La 
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región» La r e l a t i v a f a l t a de éx i to de l o s e s fue rzos i n t e r n o s de 

r e -o rgan izac ión de l a i n d u s t r i a es explicada en c i e r t a medida 
por l a c i r c u n s t a n c i a de que l a a tenc ión de l a s au to r idades nac iona les se 
ha d i r i g i d o a e s t e s e c t o r de l a i n d u s t r i a solamente en fecha r e l a t i vamen te 
r e c i e n t e y todav ía no se .ha logrado encontrar l o s ins t rumentos de p o l í t i c a 
económica más adecuados y conseguir su a p l i c a c i ó n , como un todo o rgán ico , 
de l a manera más e f i c a z . Es e s t e un campo nuevo en l a p o l í t i c a económica 
la t inoamericana y l a plena e f i c i e n c i a de l o s programas nac iona les que se 
es tán organizando en l o s p a í s e s demorará inevi tab lemente algún tiempo en 
m a n i f e s t a r s e . Para mejorar e s t a e f i c i e n c i a mucho podrá c o n t r i b u i r una mayor 
a s i s t e n c i a de l a s agencias de l a s Naciones Unidas con a c t i v i d a d en e l 
campo de l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l , en p a r t i c u l a r l a r e c i é n e s t a b l e c i d a 
Organización de l a s Naciones Unidas pa ra e l Desar ro l lo I n d u s t r i a l (UNIDO), 
actuando en e s t r echa colaboración con la CEPAL. 

. Sin embargo, parece innegable que. l a s d i f i c u l t a d e s l a t inoamer icanas 
para log ra r una r áp ida r e e s t r u c t u r a c i ó n y modernización de sú i n d u s t r i a 
t e x t i l der ivan también, en medida aprec iab le , de l elevado monto de recursos 
de i n v e r s i ó n que una p o l í t i c a de l ibe rada y vigorosa en' ese sen t ido demandaría. 
A e s t e r e spec to , ' l o s e s t u d i o s de l a CEPAL an te r io rmente mencionados sobré 
l a i n d u s t r i a t e x t i l l a t inoamer icana , permi t ieron es t imar l a s necesidades 
de inve r s ión para r epos i c ión de l o s equipos obsole tos y ampliación de l 
parque h a s t a 1980 - y e s t a es t imación se basó en c r i t e r i o s dé modernismo 
de l a maquinaria r e l a t ivamen te conservadores - en aproximadamente 1 337 mi-
l l o n e s de dólar e s / ^ c i f r a a l a cual contr ibuyen pa í ses con» B r a s i l , con 
cerca de 45 por c i e n t o , MéxLoo y Argentina con 17 y 15 por c ien to r e s -
pect ivamente, ejemplos que parecen muy suges t ivos de la d i f i c u l t a d de l a 
t a r e a p ropues ta . 

Es ta c i f r a supone l a renovación t o t a l de l parque de máquinas para 
f i b r a s blandas has ta e l año de 1980 e inc luye e l aumento de maquinaria 
que s e r á necesa r io para a tender e l incremento de l consumo has ta ese 
año, basado en un crecimiento anual de 4*5 por c i e n t o (crecimiento 
vege ta t ivo de l a población 2 . 9 por c i e n t o , c o e f i c i e n t e de e l a s t i c i d a d -
ingreso de 0 . 8 y un incremento anual del ingreso per c á p i t a de 2 por 
c i e n t o ) . No o b s t a n t e , e s t a c i f r a e s t á considerablemente subevaluada, 
pues supone que todas l a s f á b r i c a s t r a b a j a r á n a 3 t u m o s y a lcanzarán 
los pa t rones de product ividad es tab lec idos para l a r eg ión . Es t a s con-
d ic iones probablemente no se v e r i f i c a r á n i n totum. S i se supone que 
se l o g r a r í a n apenas 70 por c i e n t o de l o s r e s u l t a d o s (en e l grado de 
u t i l i z a c i ó n de l a maquinaria y en l a p roduc t iv idad) l a c i f r a más que 
se d u p l i c a r í a , pasando a 2 728 mil lones de d ó l a r e s . 

/La magii tud 
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La magnitud de Xas i nve r s iones r equer idas f r e n t e a l a p res ión de 
l a s necesidades correspondientes a l d e s a r r o l l o de o t r a s ramas de i n d u s t r i a 
consideradas como de importancia e s t r a t é g i c a en l a p resen te e tapa d e l 
d e s a r r o l l o de América Lat ina , exp l i ca 3a v a c i l a c i ó n de muchos gobiernos 
en da r p r io r idad a l a a p l i c a c i ó n de recursos en una rama de i n d u s t r i a 
t r a d i c i o n a l , de l a que ya no podrá espera r se una cont r ibuc ión impor tan te 
a l proceso de s u s t i t u c i ó n de importaciones» 

Consecuentemente, convendría e s t u d i a r instrumentos y p o l í t i c a s que 
a l a par de proporcionar l o s r ecu r sos necesar ios para f i n a n c i a r l a r e e s t r u c -
t u r a c i ó n de f á b r i c a s t e x t i l e s en 2a r eg ión , t u v i e r a n por e fec to mejorar l a s 
p e r s p e c t i v a s de mercados para l a s exportaciones t e x t i l e s l a t inoamer icanas 
en los pa í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s . Esto se l o g r a r í a a t r a v é s de l a t r a n s f e -
r e n c i a de c a p i t a l e s de e s t o s p a í s e s hac ia l o s p a í s e s la t inoamer icanos , 
c a p i t a l e s que s e r í a n ap l icados en l a s f á b r i c a s que s e r e e s t r u c t u r a n en 
forma de l o g r a r n i v e l e s de e f i c i e n c i a elevados y , por ,ende , l a capacidad 
de oompetir e fec t ivamente en e l mercado i n t e r n a c i o n a l e Naturalmente 
e l a p o r t e de c a p i t a l e x t r a n j e r o a l s ec to r t e x t i l deber ía e s t a r in tegrado 
dentro de un pro grane, g loba l de r e e s t r u c t u r a c i ó n a n i v e l de cada pa í s y 
l a s empresas que se acogieran a l programa deberían t e n e r f a c i l i t a d o su 
acceso a l o s mercados d e l pa í s de or igen de l o s c a p i t a l e s mediante l a s 
desgravaciones a r a n c e l a r i a s u o t r o s a r r e g l o s que pudieran n e c e s i t a r s e a 
ese e f e c t o • 

Con e s t a s medidas se i n t r o d u c i r í a un elemento dinámico en l a evolución 
de l a i n d u s t r i a t e x t i l , puesto que l o s e f e c t o s i n d i r e c t o s de l a p o r t e de 
l o s nuevos métodos de producción que acompañarían l a entrada de c a p i t a l e s 
no t a r d a r í a n en hacerse s e n t i r sobre todas l a s demás f á b r i c a s . Como 
v e n t a j a a d i c i o n a l , e s t e procedimiento, a l conducir a una reducción de l o s 
costos en todas l a s e t apas de l a producción, de te rminar ía un aumento en 
e l consumo i n t e r n o , a l p resen te sumamente b a j o , de l o s pa í s e s l a t i n o a -
mericanos. 

/ 2 . 8 INDUSTRIAS MADERERAS 
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2 .8 INDUSTRIAS MADERERAS, EXCLUIDA LA DE PAPEL Y CELULOSA 

Tanto en c i f r a s absolutas como r e l a t i v a s , l a s u p e r f i c i e f o r e s t a l de 
América Lat ina es. l a mayor de l mundo. Esta región t i e n e l a cuar ta pa r t e 
de l o s bosques mundiales y es e l iSnico continente cuyos bosques cubren 
c a s i l a , mitad de su s u p e r f i c i e t o t a l . La s u p e r f i c i e f o r e s t a l p o r hab i t an te 
es aproximadamente cuatro veces mayor que e l promedio mundial (5 con t ra 1 . 2 ) . 

E l desa r ro l lo económico e i n d u s t r i a l l e n t o de América Lat ina en e l 
pasado ha hecho que hoy sólo se aproveche aproximadamente 12 por c ien to 
de l o s bosques de l a reg ión . La mayor pa r te de l a r iqueza f o r e s t a l 
la t inoamericana se ha considerado inacces ib le y con pocas pos ib i l i dades de 
aprovechamiento económico» Sin embargo, l a s perspect ivas que presenta 
e s t e s ec to r para l a d i v e r s i f i c a c i ó n de l a s exportaciones latinoamericanas-
son muy promisor ias , siempre que se cuente con una colaboración reg iona l 
adecuada que permita concentrar l o s esfuerzos de inves t igac ión t end ien t e s 
a un mejor aprovechamiento de los bosques y l a u t i l i z a c i ó n i n t e g r a l de l a 
madera. Además s e r í a necesar io contar con l a a s i s t e n c i a t écn ica de l o s 
centros más desar ro l lados para conseguir un mejor conocimiento tecnológico 
de aquel las especies que en l a ac tua l idad no se aprovechan y su p o s t e r i o r 
acéptación en l o s mercados mundiales. 

I® Aserraderos 

Los aser raderos , que son l a i n d u s t r i a maderera más ant igua de l a región , 
t i e n e n i n s t a l ac iones que van desde l a s más modernas h a s t a l a s más p r i m i t i -
v a s . Los 13 000 aser raderos que, segiín se est ima, funcionan en l a región , 
producen muy poco más madera aserrada que l o s 4 000 aserraderos ex i s t en te s 
en Suecia. La razón p r i n c i p a l e s t á en que l a mayor p a r t e de l o s aserrar-
deros lat inoamericanos son pequeños y es tán mal equipados, de modo que su 
producción es b a j a . Como i l u s t r a c i ó n , cabe dec i r que en Chi le , uno de 
l o s pa íses lat inoamericanos más concientes de sus pos ib i l idades f o r e s t a l e s , 
114 aserraderos entregan 54 por c i en to dé l a producción t o t a l de madera 
aser rada de l p a í s , y l o s mi l aserraderos r e s t an t e s producen e l o t ro 46 por 
c i e n t o . 

¿/Hasta ahora, 
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Hasta ahora, s i n embargo, l o s aserraderos latinoamericanos han 
podido s a t i s f a c e r l a demanda regional de madera aser rada . Aunque algunos 
pa íses todavía l a importan, esa importación se compensa con creces por l a s 
exportaciones de Bras i l , Honduras y Chile, que envían tina cantidad consi-
derable de e s t e producto a l o s Estados Unidos y Europa. Cabe seña la r que 
aunque l a mayor pa r t e de l a madera aserrada que se exporta es do con i fe ras , 
e s t a s especies cubren sólo 3 por c iento de l a s u p e r f i c i e f o r e s t a l de l a 
región« 

Se estima que l a capacidad in s t a l ada de América Lat ina pe rmi t i r í a 
una producción 50 por c ien to mayor, de modo que l a pa r t i c ipac ión lat inoame-
r i cana en e l comercio maderero in te rnac iona l debería se r muy supe r io r . De 
aproximadamente 11 millones de metros cúbicos de madera aserrada importados 
por Europa Occidental en 1965» menos de 5 por c iento provino de América 
Latina» En ese mismo año, e l Japón importó más de un millón de metros 
cúbicos de madera aserrada, pero de e l l o s sólo algunos pocos miles proce-
dieron de América Lat ina . 

Los p r inc ipa les problemas que confrontan lo s aserraderos latinoame-
r icanos son los a l t o s costos de producción y l a b a j a cal idad de sus 
productos aser rados . S i se considera e l gran número de aserraderos e x i s -
t e n t e s en l a región, en su mayoría ins ta lac iones pequeñas de escasa 
productividad, se observa que son muy pocos l o s que pueden producir 
a r t í c u l o s de ca l idad a precios que permitan competir en e l mercado mundial. 
En l a p r ác t i ca , no l legan a l a docena l o s países latinoamericanos conocidos 
en e l mercado in te rnac iona l como exportadores de madera aserrada« Una de 
l a s causas de e s t a s i tuac ión es l a f a l t a de i n t e r é s y de incent ivos por 
i n v e r t i r en maquinaria y equipos nuevos, ya que en l a mayoría de l o s 
pa í ses latinoamericanos e l mercado l oca l no t i e n e grandes exigencias de 
ca l idad , de manera que comúnmente los aserraderos pueden colocar sus 
productos s i n d i f i c u l t a d . 

/ 2 , Paneles a 



E/CN.12/L.34 
Pág. 89. 

2. Paneles a base de madera 

Las pos ib i l idades f u t u r a s de exportación de es tos productos se ven en to r -
pecidas por l a ex i s t enc i a de impuestos u o t ros obstáculos no a rance la r ios 
que mantienen l o s pa íses desarro l lados con e l ob je to de f a c i l i t a r l a 
in t e rnac ión do mater ias primas y no sus manufacturas® Los t rozos de 
madera y en algunos casos l a madera aserrada ent ran l ibremente en l a 
mayoría de l o s pa í se s importadores de Europa» no a s í l o s productos que 
t i enen un mayor va lo r agregado, corno se r madera contrachapeada, t ab l e ros 
de f i b r a y de madera aglomerada, muebles, e t c . , l o que l i m i t a seriamente 
l a exportación de manufacturas a ultramaro Además en muchos casos e s t a s 
t r a b a s no a f ec t an a l o s grandes exportadores, debido a acuerdos de i n t e r -
cambio p r e f e r e n c i a l en t re grupos de pa í s e s , colocando en una pos i c ión 
competi t iva desmedrada a América Lat ina , 

La f ab r i cac ión de chapas y madera contrachapeada se i n i c i ó en 
América Lat ina hace c a s i un sigl.o, por i n i c i a t i v a de muebl is tas de l a 
r eg ión . Pero como su producción e r a muy modesta, l a mayor pa r t e de l a s 
necesidades reg iona les se s a t i s f a c í a con importaciones. 

Al comenzar l a segunda Guerra Mundial se interrumpieron l a s comuni-
caciones r egu la re s co.i Europa, de donde procedía l a mayor pa r t e de l a 
madera contrachapeada. l o que l l e v ó a l a i n s t a l a c i ó n de muchas i n d u s t r i a s 
manufactureras de chapas y madera contrachapeada. Sin embargo, l a mayoría 
de e l l a s se equiparon con maquinaria de segunda mano t r a í d a de l o s 
Estados Unidos, o con equipo s e n c i l l o fabr icado en e l p a í s , de modo que su 
producción g lobal e ra poca y de mala ca l idad . Sin duda que un f a c t o r que 
ha i n f l u i d o not&blemente en l a cal idad de l o s contrachapeados ha s ido l a 
f a l t a o e l prec io muy elevado de buenos ag lu t inan tes , pr incipalmente de' 
r e s inas a r t i f i c i a l e s r e s i s t e n t e s a l a humedad. 

En l o s años de pos tguerra se han es tablec ido nuevas y modernas 
f áb r i ca s de chapas y madera contrachapeada,. que es tán cambiando lentamente 
l a f isonomía de e s t a i n d u s t r i a que se ca rac te r i zaba por su b a j a producción 
y mala ca l i dad . Se estima que hoy l a producción anual aproximada de toda 
e s t a i n d u s t r i a es de $50 OQQ metros cúbicos, destinados c a s i todos a l 
consumo l o c a l . 

/No se 
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No se prevé un incremento s u b s t a n c i a l de l a s expor tac iones de 
contrachapeadas a u l t r a m a r , debido a que l a demanda de m a t e r i a l e s de 
cons t rucc ión l i v i a n o s y b a r a t o s e s t á c rec iendo aceleradamente en América 
L a t i n a . Por e l c o n t r a r i o , e x i s t e n p o s i b i l i d a d e s de aumentar l a s expor t a -
c iones de chapas á l o s Estados Unidos y Europa, especialmente en r e spues t a 
a l a demanda de l o s f a b r i c a n t e s de muebles f i n o s . 

La f a b r i c a c i ó n de t a b l e r o s de f i b r a y de madera aglomerada es r e l a -
t ivamente nueva en América La t i na , ya que s e i n t r o d u j o desde Europa só lo 
después de l a segunda Guerra Mundial» 

De e s t a s dos i n d u s t r i a s , l a más an t igua es l a f a b r i c a c i ó n de t a b l e r o s 
de f i b r a . La primera f á b r i c a s e i n s t a l ó hace só lo 17 años, y hoy e x i s t e n 
12 f á b r i c a s en l a reg ión , todas e l l a s b i en equipadas con maquinaria 
moderna. La producción a c t u a l s e est ima en algunas 150 000 tone ladas de 
t a b l e r o s por año, menos de 2 por c i e n t o de l a producción mundial,, 

En América L a t i n a , l a manufactura de t a b l e r o s de madera aglomerada 
se i n i c i ó con e l f i n de u t i l i z a r l o s desechos de l o s a se r r ade ros y de l a s 
f á b r i c a s de madera ccnt rachapeada . S in embargo, algunas de l a s f á b r i c a s 
más nuevas de e s t o s t a b l e r o s , empeñadas en f a b r i c a r productos de mejor 
c a l i d a d , han i n s t a l a d o equipos que como ma te r i a prima u t i l i z a n r o l l i z o s 
en l u g a r de desechos» Actualmente funcionan en l a reg ión 30 f á b r i c a s de 
t a b l e r o s de madera aglomerada, que producen aproximadamente 130 000 t o n e -
l a d a s de t a b l e r o s , es d e c i r , aproximadamente 1 . 5 por c i e n t o de l a 
producción mundial . 

3» Otras manufacturas de madera 

E x i s t e un número cons iderab le de manufacturas der ivadas de l a madera que 
podr ían t e n e r c i e r t a impor tancia en e l con tex to de l a s i n d u s t r i a s f o r e s -
t a l e s de América L a t i n a , y s e r o b j e t o de expor tac ión a u l t r a a a r . En t r e 
e s t o s productos v a l e l a pena mencionar: c a j a s y t o n e l e s pa ra embalaje , 
p a r q u e t , p u e r t a s , ven tanas , molduras y muebles» 

En genera l e s t a s i n d u s t r i a s r equ ie ren c a p i t a l e s modestos y dan 
empleo a un gran número de personas , c a r a c t e r í s t i c a s que l a s hacen muy 
a t r a c t i v a s a l a r e g i ó n . S in embargo, l a mayoría de e s t o s productos e s t á 
a f e c t a a recargos aduaneros extremos en l o s p a í s e s importadores que hacen 
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muy d i f í c i l su exportación a los países i ndus t r i a l i zados , de modo que 
s e r í a necesar ia l a cooperación in te rnac iona l para hacer más accesible 
es tos mercados y a l miaño tiempo p r e s t a r a s i s t enc ia t écn ica en re lac ión a 
l a formación de personal especial izado, en todos aquellos aspectos que 
incidan en l a fabr icac ión y colocación de es tas manufacturas» 

Como respuesta a una conciencia c rec iente de l a necesidad de 
aprovechar mejor los recursos f o r e s t a l e s lat inoamericanos, en l o s últ imos 
años se ha tendido a i n d u s t r i a l i z a r es tas grandes s u p e r f i c i e s fo res ta les» 
Con ayuda de l a FAO, se han rea l izado var ios inventar ios de bosques y se 
es tán levantando otros» Se han creado i n s t i t u t o s de invest igación f o r e s t a l , 
y en var ios lugares se han ab ie r to centros de capaci tación que enseñan a 
aprovechar mejor l a s materias primas disponibles» Asimismo, en muchos 
países se han ins ta lado indus t r i a s modernas (simples o in tegradas) , se han 
organizado asociaciones del comercio y de l a i n d u s t r i a para resolver 
problemas de precio, cal idad y otros y , además, algunos países han invi tado 
a compañías ex t ran je ras a i n v e r t i r en bosques latinoamericanos» 

Todos estos ind ic ios apuntan a l progreso de l a s i ndus t r i a s madereras 
de l a región, pero aún quedan problemas que resolver antes de que América 
Lat ina pueda d i r i g i r a Europa y Estados Unidos un f l u j o importante y 
continuado de exportaciones de manufacturas de madera dentro de l a s espe-
c i f i cac iones y l o s patrones de cal idad que se rá necesar io observar» 
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2.9 IA INDÜSIEIA DE LA; CELUlbSA Y EL PAPEL 

Este sector industrial comenzó sus actividades en l a región a principios 

del s i g l o , pero su desarrollo i n i c i a l fue muy lento , l o que hizo que 

América Latina tuviera que depender en gran medida de los abastecimientos 

externos para sat is facer su demanda. 

La industria de celulosa y papel se in i c i ó en l a mayoría de los 

países latinoamericanos, simplemente como Tina industria de transformación 

de la celulosa importada y de papel loca l de desechos, es dec ir , se 

estableció sin constitución simultánea de una capacidad locp.1 de fabricación 

de celvtlosa. 

Las f á b r i c a s elaboradoras de { a p e l e s sé construyeron en l o s a l r e d e -

dores de l o s c e n t r o s de consumo, donde obtenían más fác i lmente su n a t e r i a 

prima - e l papel usado y l a c e l u l o s a importada - y por l o l i mi tado de l a 

demanda, eran de tamaño pequeño. Protegidas por l o s derechos de aduana 

cobrados a l papel importado y no a l a c e l u l o s a , e s t a s f á b r i c a s fueron 

creciendo mediante compras suces i vas de nuevas máquinas, l legando algunas 

a t e n e r en conjunto un tamaño adecuado, pero conseguido con gran número 

de pequeñas unidades de producción. Simultáneamente se c o n s t r u í a n f á b r i c a s 

pequeñas para s a t i s f a c e r l a demanda de algunos t i p o s de papeles que a l a s 

plantas mayores no convel ía producir o que esas p lantas no producían en 

cantidad s u f i c i e n t e , principalmente papeles de envolver y car tones g r i s e s . 

Posteriormente, las crecientes di f icultades en l a obtención de 

divisas necesarias para cubrir las importaciones de pastas aceleraron la 

integración de las fábricas existentes. Se puede decir que prácticamente 

sólo a f ines de la anterior década se ha producido un cambio fundamental 

en l a situación descrita, a l aparecer grandes fábricas de pastas y fábricas 

integradas de papel en las cercanías de las fuentes de materia prima, l e j o s 

de los principales centros de consumo. 

1» Situación de las fabricaciones de celulosa y papel en la región 

Luego del lento avance i n i c i a l , la región en los últimos años ha debido 

impulsar en forma acelerada su producción para sat is facer la creciente 

demanda. Así , en 1945, l a producción de pastas sólo alcanzaba a 100 000 t o -

neladas y la de papeles a 500 000 toneladas, c i f r as que representan e l 
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25 por ciento y e l 40 por ciento, respectivamente, del consumo aparente, 

A partir de esta fecha, se ha observado un rápido incremento de la 

producción, hasta llegar en 1966 a 1 600 000 toneladas de pastas y 

2 500 000 toneladas de papeles y cartones, lo que representa el 82 por 

ciento y e l 71 por ciento, respectivamente, del consumo aparente. 

Las proyecciones del consumo para años futuros indican que se 

mantendrá una elevada tasa de crecimiento y se estima que en e l año 1975 

se duplicará e l consumo aparente actual de papel, llegando a 7 000 000 tone-

ladas, aproximadamente, 

Al comparar la evolución de la producción de las pastas con la del 

producto f ina l - papeles y cartones - surge una divergencia importante, 

cual es \ma tasa menor del crecimiento de 3a producción de los papeles. 

Esto se debe principalmente a la situación muy desmedrada que presente la 

produoción de papel para periódico en la r eg i ón .^/ La razón de este 

bajo dinamismo en la producción de papel para periódico es la importación, 

prácticamente l ibre de recargos arancelarios, que se efectúa desde los 

centros más industrializados. A esto se debe agregar las producciones 

marginales que colocan a menudo los grandes exportadores en e l mercado 

latinoamericano a precios inferiores a los que rigen en el mercado mundial. 

Los hechos anteriormente mencionados, más algunos factores internos 

como baja productividad, mercados estrechos y valor elevado de la energía 

eléctrica en la mayoría de los países, hacen pensar que a pesar que algunos 

de estos prob^anas se podrían solucionar con la integración regional, no 

habría un estímulo suficiente para permitir un acelerado desarrollo de 

la producción de papel para periódico en la región. La activa competencia 

mundial de los grandes exportadores mantiene los precios a un nivel que hace 

muy poco atractiva a los particulares la inversión en esta línea de 

producción, que se caracteriza por sü alta densidad de capital y la baja 

rentabilidad de la inversión, lo que hará que al menos en e l futuro más 

cercano, posiblemente se vuelquen los esfuerzos en e l desarrollo de otros 

tipos de productos más remunerativos. 

39/ Véase: El Papel y la Celulosa en América Latina: Situación Actual y 
Tendencias Futuras de su Demanda, Producción e Intercambio. 
(E/CN.12/570/Rev. 3),Cap. IV. 
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2. Obstáculos al desarrollo de la industria 

A pesar de contar con enormes recursos boscosos, la región debe importar 

grandes cantidades de productos celulósicos, que sería dable esperar se 

produjeran internamente. Sin embargo, la existencia del recurso natural no 

necesariamente indica que se pueda ut i l i zar económicamente. En primer lugar, 

e l 97 por ciento de la superficie boscosa lo constituyen los bosques de es-

pecies lat i fo l iadas ( f ibra corta) que prácticamente no se uti l izan con© fuente 

productora de celulosa por causas tecnológicas que se mencionarán más adelante. 

EL 3 por ciento restante está constituido por masas de coniferas ( f ibra larga) 

que han sido intensamente explotadas - de esta pequeña proporción de bosques 

se obtiene el 40 por ciento de los productos industriales derivados d é l a 

madera - . A pesar de l o anterior, existen algunas zonas que constituyen 

una reserva potencial de coniferas, que permitirán no sólo cubrir las 

necesidades internas de f ibra larga, sino tener importantes saldos expor-

tables, pero l a fa l ta de una infraestructura adecuada no ha permitid? 

hasta e l momento la uti l ización de estos recursos. Ejemplos importantes 

sobre esto último lo constituyen la demora en la uti l ización de los 

bosques de coniferas de la zona de Durango y Chihuahua en México, y los 

de la zona de Olancho en Honduras, como asimismo la de las plantaciones de 

pino insigne en la zora de Constitución en Chile. 

El acceso a un "know-how" adecuado no ha constituido una limitación 

tan seria a l desarrollo de este sector como en otras ramas industriales. 

Esto se debe a que los procesos de fabricación siguen siendo los mismos que 

se inventaron al iniciarse l a industria, los que han sufrido muchas modi-

ficaciones, pero sin cambiar la parte medular del proceso, aunándose a esto 

que los grandes fabricantes de equipos son los que en la mayoría de l os 

casos han desarrollado nuevas técnicas y , como es lógico suponer, han puesto 

a disposición de los compradores toda la información pertinente para asegurar 

su pronta introducción en e l mercado. Por otra parte, la existencia en la 

región de un gran número de empresas locales asociadas a capitales foráneos, 

principalmente firmas de Norteamérica, ha hecho posible que los últimos 

adelantos tecnológicos estén a disposición de los principales productores. 
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Sin embargo, e l pooo interés de los centros industrializados por 

desarrollar técnicas aplicables a otras materias primas no tradicionales ha 

sido una de l as causas que ha inf luido en la escasa participación que 

t i m e n las especies l a t i f o l i adas en l a producción de celulosa en la 

región. Esto se explica dado que e l grueso de la producción mundial se basa 

en la ut i l i zac ión de las coniferas existentes en la parte septentrional 

del hemisferio norte, y enormes recursos financieros se han dedicado a 

la investigación tecnológica para obtener un mejor aprovechamiento de 

dichas materias primas, siendo muy poco lo que se ha hedió por innovar 

en los procedimientos tradicionales para hacer posible la ut i l i zac ión 

de los recursos f ibrosos más abundantes existentes en América Latina, 

principalmente las especies l a t i f o l i adas de las zonas tropicales , 

Sería interesante, á este respecto, analizar la posibi l idad y l o s 

medios prácticos de interesar las entidades y compañías privadas de los 

países desarrollados que tienen mayor actividad en la investigación 

tecnológica en este campo, en participar en un esfuerzo conjugado de 

investigaciones destinadas a explorar la ut i l i zac ión económica de los 

recursos la t i f o l i ados de América Latina. 

• ̂ El modo cono se ha desarrollado la industria de celulosa y papel en 

la región l e ha imprimido las característ icas actuales en lo que respecta 

a l tamaño poco adecuado de sus instalaciones, factor este muy importante, 

dado que e l a l to grado de capital ización de esta industria hace que las 

economías de escala jueguen un papel muy importante én e l n ive l de las 

inversiones unitarias requeridas y de los costos. ^ E s así como un 

cálculo teór ico sobre las consecuencias económicas de po l í t icas alterna-

t i vas para hacer f rente a l d é f i c i t de capacidad previsto entre 1970 y 

1975 en América L a t i n a ; m o s t r a b a que si se cubriera dicho d é f i c i t con 

fábricas de capacidad similar a l promedio de las instalaciones existentes, 

se necesitaría poco más de US$ 2 000 000 000 (dos mil millones) en nuevas 

inversiones y que s i se construyeran en cambio, unidades de tamaño más eco-

nómico se podría ahorrar un 40 por ciento, aproximadamente, en esas inver-

siones. 

4 0 / Véase: ' Economics o f pulp and paper manufacture under average L a t i n 
American condi t ions (ECLA/BTAO/FAO PREP CONS/PAPEB I I / l ) . 

4 1 / Véase: Los P r i n c i p a l e s S e c t o r e s de l a I n d u s t r i a Lat inoamericara ; 
Problenas y P e r s p e c t i v a s , Cao. IV. La I n d u s t r i a de. l a Celulosa 
y e l Papel . ( E / C N . 1 2 / 7 l S / R e v . l ) 
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Además, una desmedida protección arancelaria ha permitido que 

subsistan y aun se establezcan nuevas unidades de tamaño poco adecuado, que 

conviven con plantas grandes y eficientes que no necesitarían de tanta 

protección. Los factores anteriormente mencionados y la escasa competencia 

existente han traído como consecuencia que los precios internos de estos 

productos sean muy superiores a los que rigen en e l mercado mundial, lo que 

sin duda ha frenado en parte un mayor crecimiento de la demanda de papeles y 

cartones, 

3. la integración regional y las perspectivas de la exportación 

Las previsiones hechas por FAO sobre la oferta y demanda de papel y 

celulosa indican que en 1975, Europa Noroccidental (los países miembros de 

la Comunidad Económica Europea, C.E.E., más el Reino Unido e Irlanda) será 

la región que presente mayores necesidades adicionales de importación de 

productos celulósicos en el mundo, seguida a continuación por e l Japón. 

Europa septentrional, su principal proveedor, no pod/á elevar mucho sus 

niveles actuales de exportación, dado sus crecientes limitaciones de 

materia prima. De este modo se verán sustancialmente incrementadas las 

importaciones de fuera de Europa, principalmente de Norte América, en 

especial de aquellos productos de fabricación masiva, como ser celulosa 

de f ibra larga, papel p r a periódico y papeles kraft , los que requieren casi 

exclusivamente madera de coniferas para su elaboración. 

América Latina, con sus reservas inexplotadas de coniferas y e l 

gran rendimiento de las plantaciones de estas especies, sin duda podría 

participar en forma ventajosa en ese comercio. Los precios que se 

obtienen de la madera proveniente de las plantaciones son muy inferiores 

a los existentes en Europa y aun a los de Norte América, y como es sabido, 

el valor de la materia prima tiene una participación muy alta en los costos 

directos de fabricación de los productos anteriormente mencionados, lo que 

hace que grandes fábricas que operan en forma integrada y que se hallan 

próximas a las materias primas tengan una decidida ventaja competitiva, l o 

que se ha visto confirmado por la existencia de un activo comercio interna-

cional de estos productos. Sin embargo, las posibilidades futuras de 
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exportación de América Latina requerirán, para concretarse, por una parte la 

realización de una activa modernización y reorganización de la industria y , 

por otra, la eliminación de los obstáculos arancelarios y no-arancelarios que 

hoy día aplican los países importadores a algunos de los productos de papel y 

á las pastas celulósicas provenientes de América Latina» 

" En cuanto a la modernización de Ja industria y su organización de 

acuerdo a unidades de gran tamaño y elevada eficiencia productiva, se espera 

en América Latina que la integración económica regional sea e l instrumento 

para lograr ta l cambió» La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

(ALALC) ha constituido un grupo de trabajo de los países miembros con la 

finalidad precisa de analizar y proponer modalidades y fórmulas concretas 

de integración de los mercados en este sector industrial» Las labores de este 

grupo están en curso y sus recomendaciones deberán entrar en consideración 

activa durante e l año de 1968 8 

La reorganización de la industria latinoamericana de celulosa y 

papel en un sentido de mayor ef ic iencia productiva es una condición necesaria, 

pero no suficiente para el comienzo de un f lu jo exportador a los mercados 

extras-regionales» Tal evolución depende, además, de la eliminación de 

impuestos u otros obstáculos no arancelarios, como ser restricciones 

cuantitativas, requisitos de l icencias, regulaciones anti-dumpiñg, etc . , 

que mantienen los paisos importadores, y que no afectan eh muchos casos 

a los grandes exportadores tradicionales. Por ejemplo, e l Reino Unido 

importa l ibre de derechos desde Canadá, par ser mientoro este país del 

Commonwealth, y desde los países escandinavos por pertenecer estos a la 

Asociación Europea de Libre Comercio (E.F.T.A.), Asimismo, las importaciones 

desde los países asociados con la C.E.E. entrarán en el mercado l ibres de 

derechos arancelarios» 

El producto que presenta aparentemente mayores ventajas para competir 

en e l mercado mundial es la pasta química de f ibra larga, ya que la pol í t ica 

imperante en la mayoría de los grandes importadores es la de gravar en 

forma S¿BS elevada a los productos manufacturados que a las materias primas, 

de modo que las tar i fas existentes para los papeles (excepto papel para 

periódico) son bastante superiores a las que se aplican a la celulosa. 

/De lo 
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De l o expuesto anteriormente se desprende que es necesario fo r ta lecer 

la posición competitiva de América Latina mediarte acuerdos b i la tera les o mult i -

laterales y otras formas de ayuda a los países desarrollados que permitan 

reducir los obstáculos a l l i b re comercio de aquellos productos que tengan 

especial interés para la reg ión. Por otra parte, deberían analizarse también, 

modalidades de cooperación que abarcaran disposiciones simultáneamente de 

comercio y de inversión de capitales. Es oportuno mencionar, a este respecto, 

que ante e l d é f i c i t prev is ib le de papel y celulosa, l os pro dicto res europeos 

y japoneses están ya invirt iendo capitales en industrias norteamericanas 

productoras de pastas. Sería dable esperar que con e l objeto de buscar 

di ferentes fuentes de suministros, tanto l os países europeos, como Japón, 

se dispusieran a dar acceso a las importaciones desde América Latina que 

fueran originadas por la actividad de empresas conjuntas, formadas por 

la asociación de capitales loca les con capitales de aquellos países, l o 

que aseguraría un mercado estable a los nuevos productores y resolver ía 

además e l problema derivado de l a s grandes inversiones que se requieren para 

desarrollar proyectos de esta naturaleza. 

4 . Otras formas de cooperación internacional 

Dos otros aspectos de las necesidades de esta industria ofrecen un campo 

particularmente favorable a l a cooperación internacional: la formación 

de personal técnico y una observación continuada de l a situación y tendencias 

del mercado mundial. 

Es un hecho comprobado que las escuelas de formación técnica aañivel 

univers i tar io , técnico y vocacional son inadecuadas a las exigencias actuales 

de la industria, problema que tiende a agravarse con e l correr de los años 

si consideramos e l enorme esfuerzo que deberá desplegar la región s i desea 

disminuir su dependencia externa y hacer realidad e l potencial exportable 

que presenta e l sector. Sería muy beneficioso para la región la creación 

de un centro de enseñanza teórica y aplicada, contando con la colaboración 

de organismos internacionales y de países industrial izados, que efectuaran 

cursos intensivos de capacitación de personal, sea en su propia sede, sea 

en los países interesados que l o so l i c i t en . 

/ F i n a l m e n t e , se 
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Finalmente, se hace necesario observar continuadamente las 

proyecciones de esta industria en los mercados mundiales, en materia de 

comercio,, de evolución de l a capacidad productiva, de niveles de ef ic iencia y 

productividad, de precios y costos, de innovaciones tecnológicas, etc. 

Los estudios de FAO y de las Comisiones .Económicas Regionales de las 

Naciones Unidas han permitido disponer de. valiosas informaciones sobre l a 

situación de los productos celulósicos en.el mundo. Constantemente se 

celebran reuniones que permiten seguir de cerca e l desarrollo de este sector y 

programar acertadamente su futuro. Esta, cooperación se l leva a cabo en 

América Latina a través del Grupo Asesor en Papel y Celulosa CEPAL/FAO/DOAT, 

e l que tuvo a su cargo la organización de l a Reunión de Consulta sobre e l 

desarrollo de la industria del papel y la celulosa en América Latina, 

celebrada conjuntamente con e l Simposio Latinoamericano de Industrialización, 

en marzo de 1966. En esta ocasión se recomendó, entre otras cosas,í¿/ efectuar 

una reunión destinada ..exclusivamente a promover e l desarrollo regional de 

la producción de, papel' para periódico., que se realizaría a comienzos de 1968, 

antes de efectuarse la próxima Reunión. Latinoamericana de Papel y Celulosa. 

Sería oportuno que esta actividad en e l plano regional fuera 

periódicamente revisada, y objeto de una comparación inter-regional, 

utilizándose a ese efecto e l forum ofrecido por las organizaciones mundiales 

con responsabilidades, en e l campo de la celulosa y papel, como son la FAO 

en los aspectos de recursos, la UNCTAD en los de comercio y UNIDO en relación 

a los de desarrollo industrial. 

Véase Reunión de .consulta sobre e l desarrollo de la industrié de 
la celulosa y. e l mpeí en. América. Latina» Anexo IV del Informe 
del Simpo slo -Latinoamericano de Industrializad, ón (E/CN.12/755/Rev. 1 ) . 

/2.10 LA INDUSTRIA 
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2.10 LA INDUSTRIA GE LA CONSTRUCCION 

La industria de l a construcción abarca una variedad de actividades cuya 

naturaleza no se puede fácilmente describir bajo un solo rubro, puesto que 

incluye tanto l a construcción para obras de infraestructura, tales como 

caminos, puentes, represas, e tc . , l a construcción de instalaciones indus-

tr ia les y la edificación propiamente dicha ya sea para escuelas, hospitales 

y ©tras dependencias públicas, o para locales comerciales y viviendas. 

Con excepción de este último aspecto - e l de la vivienda - l a CEPAL 

no ha realizado hasta l a fecha estudios directos relacionados con la 

construcción, aunque en relación con sus trabajos relativos a los equipos 

industriales básicos, a estudios de l a madera en colaboración con l a FAO 

y en actividades de asesoría a los gobiernos en l a preparación de planes 

sectoriales de vivienda, se han preparado proyecciones de la demanda futura 

de viviendas, estudios sobre l a capacidad instalada de producción de 

algunos materiales básicos en Brasil y Uruguay y la demanda estimada de 

maquinaria y equipo para la producción de cemento en Argentina y Brasil. 

Los diagnósticos sectoriales preparados en varios países en relación con 

l a formulación de planes nacionales de desarrollo económico y social 

incluyen en varios casos en forma separada e l sector construcción. Sin 

embargo no se han hecho aún estudios regionales sistemáticos sobre esta 

industria; en consecuencia l a información que aquí aparece es parcial y 

tiene solamente un carácter i lustrat ivo. 

Con ocasión del Seminario Latinoamericano sobre Estadísticas y 

Programas de Viviendas realizado en 1962, l a secretaría de l a CEPAL estimó 

que l a necesidad mínima anual de nuevas viviendas en América Latina era, 

en 1960, de aproximadamente 1 140 000 unidades de las cuales unas 

785 0f0 deberían construirse anualmente en e l sect©r urbano y alrededor 

de 335 000 en las zonas rurales. Sin embargo, las estadísticas disponi-

bles indican que en esta región la construcción de viviendas en los 

últimos años no ha alcanzado a cubrir ni siquiera las necesidades mínimas 

originadas por e l crecimiento de población, la migración interna y las 

necesidades de reposición,a pesar de contarse desde 1961 con ingentes 

recursos externos para su financiamientoJ& 

¿2/ Veáse CEPAL: Informe de la Gira de Estudio y Seminario sobre Organización 
y Funciones de los Organismos Nacionales Encargados de l a Ejecución de 
los Programas de Vivienda» (E/CN.12/715/Rev.l). 20 de agosto de 1965. 

/Las tendencias 
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Las tendencias recientes en la construcción residencial y l a naturai-

leza de las medidas tomadas por los gobiernos en e l periodo 1960-67 fueron 

analizadas, en un documento de trabajo presentado al Seminario Latinoameri-

cano sobre Prefabricación de Viviendas auspiciadp por las Naciones Unidas 

y e l Gobierno de Dinamarca - agosto 1967 ./^ Es importante destacar que 

l a inflación -ha jpgado un ro l preponderante ál crear serios obstáculos 

para la construcción residencial derivados de la imposibilidad de recuperar 

las inversiones a menos que se introduzcan sistemas especiales de reajuste 

(index adjusted loans) y sistemas de contratación de obras que permitan 

operar a la industria en un medio inflacionario. 

Se están desarrollando importantes planes de inversión pública en 

viviendas populares en la región, como consecuencia de los cuales se han 

construido varios cientos.de miles de viviendas en la región. La mayor 

parte de estas construcciones se efectúan por medios tradicionales con muy 

escaso grado de racionalización. Sin anbargo su desarrollo há puesto en 

evidencia l a necesidad de introducir la normalización de algunas medidas 

básicas, la coordinación modular en los proyectos, l a racionalización de 

las obras y la introducción de l a programación a diversos niveles. Sin 

embargo, estas son por e l momento, necesidades reconocidas y aspiraciones 

pero no constituyen aún la norma general de trabajo. 

En cuanto a la producción de materiales y de ciertos elementos para 

l a construcción como puertas, ventanas, sanitarios, tuberías, muehles de 

cocina y otros, no se han hecho estudios sistemáticos sobre la materia. 

Sin embargo, hay evidencia que vario.s países productores de madera disponen 

de capacidad instalada de producción de madera elaborada bastante superior 

a l o que, se está empleando actualmente y a. l o que se podría anplear en los 

próximos 5 a 10 años. (Véase capitulo 2.8 sobre industrias madereras en 

éste mismo informe.). , . . . , . . . 

En cuanto a. l a producción de cemento, hay países y zonas de países 

que disponen de suficiente capacidad. En otros se observa una escasez 

Uk! Véase, Pol it ices y Programas de Vivienda en América Latina 1960-67> 
(ST/ECLA/CONF«27/L. 12) » Seminario Latinoamericano sobre Prefabricación 
de Viviendas. Copenhague, Dinamarca, 13 de agosto a l ' l de septiembre 
de 1967. 

/manifiesta; sin 
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manif iesta; sin embargo un problema importante en relación con esta 

materia parece ser l a de l a divulgación de técnicas apropiadas para su 

empleo más económico y e f i c i en te en las obras. Lá producción de sanitarios 

y de v idr ios presenta serios problemas de aprovisionamiento para l a 

ejecución de los programas de vivienda en varios países. 

En cuanto a-las técnicas de construcción se pudo apreciar que l a 

adopción de sistemas de prefabricación parcial , tanto de casas de madera 

ccmo en base a grandes y pequeños paneles de hormigón, se ha diseminado 

ampliamente en l a región, aún cuando, excepto en Cuba y Chile, l a 

producción de viviendas prefabricadas representa todavía una pequeña 

proporción de l a producción t o t a l . Sin anbargo, es importante observar 

que se han ideado numerosos sistemas en los países, as í ccmo también se 

aplican sistemas patentados en los países europeos. Aunque se considera 

que l a prefabricación en base a grandes paneles de concreto en gran escala 

es inconveniente para l a mayoría de los países de l a región debido pr inc i -

palmente a l a necesidad de importar e l equipo necesario e implica una 

sal ida de divisas por concepto de " roya l t i es " , no se descarta de manera 

alguna l a conveniencia de sistemas menos onerosos de prefabricación parc ia l , 

en e l cual l a fábrica o ta l l e res se ubican al pié de l a obra y requieren 

muy pocos elementos mecánicos adicionales a los que se emplean t rad ic io -

nalmente. Puede ser ú t i l señalar que probablemente l a prefabricación se 

ha difundido en los países latinoamericanos antes que l a normalización de 

medidas y l a coordinación modula^ l o cual en s í más que un hecho inconve-

niente es un hecho que requiere un estudio profundo sobre las circunstan-

cias que han motivado este desarrollo. 

Contrariamente a l o que s e c ree comúnmente, l a p r e f a b r i c a c i ó n no 

requiere obreros espec ia l i zados y por e s t a c i r c u n s t a n c i a ha s ido 

adoptada en algunos casos en l a región debido a l a s d i f i c u l t a d e s de c o n t a r 

con a l b a ñ i l e s , c a r p i n t e r o s , picaneros, e t c . en cantidad s u f i c i e n t e y con 

una c a p a c i t a c i ó n uniforme. Se señaló también que l a r a c i o n a l i z a c i ó n de 

l a s obras de l a construcc ión (que impl ica c o n s t r u i r en s e r i e v iviendas 

es tandar izadas) Conduce inevi tablemente a l a necesidad de p r e f a b r i c a r cada 

vez más y mayores elementos ( e s c a l e r a s , l o z a s de p i s o , tab iques i n t e r i o r e s , 

paneles de fachada y muros p o r t a n t e s ) . 

/Diversas condiciones 



E/CN.12/L.34 
Pág. 103. 

Diversas condiciones prevalecientes en la América Latina, en part i -

cular e l desempleo, sugieren que la introducción de l a prefabricación 

puede traer consecuencias indeseables para l a economía de los países en 

las circunstancias actuales y que este problema merece un análisis dete-

nido® En este sentido debería tenerse muy en cuenta e l problema de la 

transferencia de l a tecnología, tanto en l o que respecta'su aplicabiJlidad 

a las condiciones latinoamericanas, como su costo en términos de 

patentes y regalías. 

Deben mencionarse además tres factores negativos al desarrollo de 

l a industria de l a construcción en l a regidas la* f a l ta de institutos de 

investigación tecnológica en los países, l a f a l ta de centros nacionales 

de documentación sobre la vivienda y la construcción, y la f a l ta de 

mecanismos internacionales de comunicación que permitan un f l u i r 

continuo y pronto de nuevos conocimientos y técnica^ tanto desde l o s 

países más desarrollados a los menos desarrollados como sobre la 

adaptación de esos mismos descubrimientos a las circunstancias prevale-

cientes" en los países de l a región, 

Fjnanciamiento de la construcción 

Los aspectos financieros de la construcción varían mucho según se 

trate de cbras de infraestructura, de construcción industrial y ed i f i -

cación para servicios públicos (tales como escuelas y hospitales) o de 

viviendas privadas. Con relación al financiamiento de l a vivienda privada 

se requieren préstamos hipotecarios de largo plazo a Ies compradores de 

viviendas;' préstamos de corto plazo a los constructores; subsidios 

directos é indirectos a las familias de bajos ingresos y préstamos de 

mediano plazo a las industrias pródictoras de materiales y elementos para 

l a construcción residencial«, Todos estos préstamos deben estar coordina-

dos entre s í a f i n de asegurar un apoyo iogíst ico adecuado de partS de 

l a indastria de materiales á los constructores de viviendas 0 Tal 

coordinación sólo puede establecerse sobre la base de un programa nacional 

de inversión en viviendas de largo plaso eñ e l contexto dal desarrollo 

económico y social, ' 

La necesidad ds orientar las inversiones a f i n de que'se produzcan 

viviendas de bajo costo ha hecho necesario en l a región quo los 

/gobiernos actúen 
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gobiernos actúen como i n v e r s i o n i s t a s canalizando recursos para ta les 

propósitos. Por otra p a r t e , a f i n de asegurar l a recuperación t o t a l de 

l o s préstamos, l o cual depende en a l to grado de un sistema de préstamos 

reajustables en los países con in f lac ión , es necesario además l a adopción 

de medidas de carácter nacional relacionadas con l a aplicación de este 

sistema de préstamos. 

Prácticamente todos los países latinoamericanos cuentan con bancos, 

inst i tuciones, corporaciones y cajas que centralizan y administran fondos 

públicos para l a vivienda. Sin embargo, predomina en este campo e l uso 

directo de los fondos, o sea sin una contrapartida suficientemente elevada de 

recursos f inancieros locales para complementar aquellos de origen externo, 

l o cual implica un poder multiplicador relativamente ba jo . Además, bajo 

e l sistema de ahorro y préstamos, se observa una a l ta proporción de 

préstamos en relación a los ahorros. Con pocas excepciones no se han 

adoptado medidas t endientes a ev i tar l a descapitalización por e fec to de 

l a desvalorización monetaria y en otros casos se desestima l a recuperación 

ccmpleta de los fondos público^ l o cual implica subsidios indirectos. 

Conjunta y paralelamente con e l sector público se encuentra l a 

acción del sector privado para movil izar y encauzar recursos para l a 

vivienda a través de los bancos hipotecarios, las asociaciones de ahorro 

y préstamo, l os bancos de ahorro, los fondos mutuos de inversión y las 

cooperativas. 

Mediante l a intervención adecuada del estado es posible fementar, 

estimular y alentar l a participación del sector privado en l a inversión 

en vivienda. Esto se ha demostrado en países ccmo Chile, en los cuales 

a pesar de l a in f lac ión, e l sector privado ha ido tomando cada vez más 

importancia por su participación en las asociaciones de ahorro y préstamo, 

en e l financiamiento de l a vivienda. 

En 1960 e l Acta de Bogotá recomendó e l establecimiento de un programa 

interamericano de desarrollo soc ia l orientado entre otros objet ivos a l 

mejoramiento de l a vivienda y servic ios comunales y que en agosto de 1961 

l os acuerdos de Punta del Este, junto con respaldar l o acordado en Bogotá, 

dejaron firmemente establecida l a necesidad de formular programas 

nacionales de vivienda dando origen a una ser ie de acciones por parte 

/de organismos 
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de organismos' nacionales, regionales e internacionales. Es así como e l 

Fondo Fiduciario del Progreso Social administrado por e l BID, se destina 

a contribuir, entre otros programas, a la ejecución de programas de vivienda 

para los grupos de bajos ingresos« Estos fondos se agregan a los provenien-

tes de l a ayuda bi lateral de los Estados Unidos administrada por l a Agencia 

para e l Desarrollo Internacional pasando a disponerse en la América Latina 

de una suma apreciable, del orden de los 300 millones de dólares para la 

vivienda». • '. 

Pero l a uti l ización de los recursos extemos debe i r acompañada de 

esfuerzos y medidas de parte de los gobiernos de América Latina a f i n de 

asegurar su empleo ef ic iente» De consiguiente, l a disponibilidad de 

recursos externos puede contribuir a movilizar recursos Internos en 

cantidad varias veces superior a los recursos externos. 

Es indudable que los recursos externos han constituido en la América -

Latina una poderosa palanca de acción que ha logrado dar un gran dinamismo 

al sector vivienda. Se estima así que solamente los fondos comprometidos 

en convenios de préstamo por é l BID hasta septiembre de 1966 permitirán 

construir 300 000 unidades habitacionales eri e l curso de los próximos 

dos años dando albergue a 1 800 mil personas. El monto de estos 

préstamos asciende al equivalente de 262 millones de dólares, que 

sumados a los recursos internos de los países, comprometidos contractual-

mente para los mismos fines de vivienda, l lega a la suma de 576 millones 

de dólares» ^ Sin embargo, debe señalarse que la ut i l ización de. estos 

fondos ha sido relativamente lenta, habiéndose hecho desembolsos con cargo 

a dichos préstamos solamente por unos 120 millones de dólares hasta 

septiembre de 1966» 

Al iniciarse la aplicación de recursos externos para e l financiamierrto 

de la vivienda en la región, al comienzo de la década, los programas de 

vivienda dependían en muy alto grado de los préstamos de AID y BID pero 

gradualmente los aportes nacionales se han incrementado considerablemente} 

en tanto que los recursos externos han disminuido de modo que s i bien los 

45/ BID: Presencia del BID en e l Campo de la Vivienda y e l Desarrollo 
Urbano, septiembre de 1966. 

/progranas de 
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programas de algunos países continúan dependiendo en forma decisiva de 

préstamos externos, en otros, éstos representan una proporción pequeña del 

financiamiento total (ejemplo, Brasil y Chi le ) . 

Cooperación internacional 

Las Naciones Unidas ha procurado de un modo especial vigorizar las 

entidades nacionales de vivienda, estimular l a preparación de programas 

y fomentar l a coordinación modular. Recientónente l a CEPAL ha desarrollado 

actividades en e l sector general de la programación de vivienda, incluyendo 

financiamiento y administración, ayudando a los gobiernos a preparar 

programas nacionales. 

Los organismos que proporcionan asistencia técnica para l a vivienda 

en l a América Latina destinan en conjunto anualmente, alrededor de 

2 200 000 dólares aparte de l a asistencia financiera con recursos externos 

ya mencionados. 

Los aspectos a que se dedicaron mayores esfuerzos fueron progra-

mación y construcción de vivienda, planificación y cooperativas. La 

promoción de sistemas de ahorro y préstamo de vivienda barata y de 

autoconstrucción recibió también considerable atención. En cambiê  no se 

destinaron fondos suficientes para e l estudio y fomento de l a industria de 

l a construcción. 

Al presente no existe un sistema regional e f ic iente de coordinación 

de las actividades internacionales en materia de v i v i éndo lo que haría 

conveniente e l establecimiento de mecanismos tendientes a perfeccionar 

l a comunicación entre las diversas instituciones y e l mejor aprovechar-

miento de los recursos destinados a asistencia técnica en este campo» 

En resumen, puede afirmarse que en los últimos años varios aconte-

cimientos caracterizaron la situación hábitacional y la po l í t ica y los 

programas de vivienda en América Latinas a) las condiciones habitacionales 

hacen cr is is con e l crecimiento acelerado de barrios marginales en las 

capitales latinoamericanasj b) l a construcción se desarrolla con grande» 

dificultades presentando grandes fluctuaciones en su actividad anual; 

c ) en Bogotá y Punta del Este, los gobiernos reconocen la urgencia 

/y complejidad 
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y complejidad del problema habitacional y la necesidad de abordarlo espe-

cíficamente a través de programas nacionales de vivienda integrales y 

sostenidos, en el contexto del desarrollo económico y social; d) se 

crean fuentes de financiamiento externo que brindan un respaldo a l a 

formación de fondos nacionales para e l financiamiento de l a vivienda 

mediante l a captación de ahorros y la movilización de nuevos recursos. 

/3a POLITICAS 1 
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3 . POLITICAS Y MLI>n)AS DE FOMENTO INDUSTRIAL 

3a. PROBLEMAS GENERALES DE POLITICA INDUSTRIAL ' 
I DE SU Il-TOMENTACION 

A l analizar e l proceso de industrial ización de los países latinoamericanos 

se constata que éste no fue acompañado por una po l í t i ca industrial coordinada 

y continua, l o que se explica por el hecho de que, en general, las técnicas 

de plani f icación sólo han comenzado a u t i l i za rse en mayor o menor grado en 

años recientes en los países de América Latina. 

Sin embargo, para estimular e l desarrol lo industrial se han aplicado 

diversas medidas que toman formas muy variadas en los dist intos países. Entre 

esas medidas, merecieron especial atención, por la. intensidad de su e fecto , 

las que se r e f i e ren a la protección de la industria f rente a la competencia 

externa. Aunque muchas veces esas medidas se han superpuesto a disposiciones 

o instrumentos orientados hacia otras f inal idades, como la obtención de in -

gresos f i s ca l e s o e l equi l ibr io de la balanza de pagos, e l l as han signi f icado 

un importante estímulo para l a ampliación de las industrias establecidas, han . 

permitido la creación de gran variedad de nuevas industrias y han repercutido 

por l o general favorablemente en e l empleo y la balanza de pagos. 

Sin embargo, las medidas proteccionistas también han tenido efectos 

negativos. As í , a l mantener en forma permanente a l tos niveles de protección, 

sin asustarlos de acuerdo con los cambios originados en e l desarrol lo econó-

mico, se han producido condiciones internas de competencia limitada o inex is -

tente , en particular en los países de mercados más pequeños, como también una 

ausencia de estímulos para mejorar la e f i c ienc ia productiva. Esto habría 

traído consigo, muchas veces, aumentos excesivos de los precios del mercado 

interno y producción de manufacturas de calidad i n f e r i o r P o r otro lado, 

a l establecerse la protección para la casi total idad de los productos f ina les 

se indujo a la industria a un desarrollo en extensión, que no tuvo en cuenta . 

una especialización en c iertos rubros de acuerdo a las aptitudes de cada país. 

Entre otras medidas de po l í t i ca industr ial f iguran las disposiciones 

referentes a l fomento de la industria que se apoyan en franquicias t r ibuta-

r ias y que tienden generalmente a estimular las nuevas inversiones o las 

2/ Ver E l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l de América L a t i n a . Informe d e l Simposio, 
Naciones Unidas ( E / C N . l 2 / 7 5 5 / R e v » l ) , página 1 0 . 

/ r e i n v e r s i o n e s 
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reinversiones« En algunos países se han dictado leyes específicas de fomento 

industrial, pero en l a mayoría sólo existen disposiciones legales dispersas 

que se basan, en la mayoría de los casos, en exenciones al impuesto a la 

renta o a los derechos de internación. Otras veces son medidas de t ipo gene-

ral , cuyos efectos sobre la industria tienen un carácter residual con respec-

to a otros objetivos más amplios, o. resultan incompletas aunque pudieran 

estar específicamente orientadas, pues se refieren.a regiones o a ramas 

industriales determinadas. También en l a mayoría de los países se han creado 

bancos o corporaciones de desarrollo para fomentar la industrialización. 

En varios países la promoción estatal no sólo se ha concretado al 

apoyo financiero para nuevas industrias del sector privado, sino que ha ido 

más l e jos creando industrias básicas o estratégicas y aun algunas l ivianas, 

la mayor parte de las cuales, una vez lograda su consolidación, han sido 

traspasadas al sector privado. Esta situación presenta grandes diferencias 

entra los distintos países y las modalidades de acción han sido muy variadas. 

A menudo han aparecido motivadas por consideraciones del desarrollo económico 

y social general, u orientadas hacia actividades industriales básicas, que 

requieren inversiones relativamente elevadas y que suponen grandes riesgos. . 

Otro de los objetivos de las medidas de pol í t ica industrial ha sido 

e l de lograr una descentralización de la actividad manufacturera. En este 

sentido ha quedado de manifiesto que los incentivos tributarios ofrecidos 

para promover l a localicación en determinadas zonas, en particular cuando 

no han sido acompañadas de medidas complementarias, no han tenido resultados 

efectivos. En cambio, la creación de zonas o conglomeraciones industriales, 

que ofrecen servicios y facilidades industriales comunes, parecen constituir 

un mecanismo mucho más e f icaz , especialmente para l a pequeña y mediana indus-

t r ia » 

Lá po l í t ica de mejoramiento tecnológico ha sido uno de los,puntos más 

débiles del desarrollo industrial latinoamericano. las medidas para estimu-

lar la nonnalización y en particular la investigación tecnológica han sido 

totalmente insuficientes para incentivar a los empresarios industriales y 

orientar más racionalmente al desarrollo industrial. Este constituye uno 

de los campos en donde la cooperación, internacional puede dar un aporte 

sustantivo. 

/Los problemas 
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Los problemas de las polít icas de financiamiento, exportación de manu-

facturas, investigación industrial, pequeña industria, e tc . , se tratan en 

otros capítulos del presente documento. Sin embargo, en este capítulo es 

necesario destacar la fa l ta de coordinación que ha existido entre los d i f e -

rentes organismos encargados de aplicar las diferentes pol í t icas. En este 

sentido se hace necesaria la existencia en cada país de un mecanismo coordi-

nador que permita aplicar criterios de prioridad y dar uniformidad y consis-

tencia a la polít ica industrial. 

De todos los aspectos de polít ica señalados, la revisión de la pol ít ica 

proteccionista ha merecido una especial preocupación, aunque aún persisten 

algunas dificultades que restan celeridad al proceso de su modificación. Se 

está avanzando en la racionalización de la pol í t ica arancelaria en diversos 

aspectos, considerando que la protección adicional in i c ia l , aunque necesaria 

para el establecimiento de las industrias, debe ser solamente de carácter 

temporal y que debe tenderse a una disminución gradual de las tar i fas , a 

través de revisiones periódicas de todo el mecanismo proteccionista. Se 

estima que e l l o estimulará la asimilación del progreso técnico y hará aumen-

tar la ef iciencia productiva general. Por otra parte, la formación de un 

Mercado Común Latinoamericano implicará, en los próximos años, una serie de 

transformaciones en la pol í t ica arancelaria de cada uno de los países, con 

e l objeto de uniformarlas y coordinarlas. En éste y otros sentidos puede 

' servir de valiosa orientación la experiencia de los países del Mercado Común 

Europeo. 

Los organismos internacionales con responsabilidades en e l campo del 

desarrollo económico deberían acentuar sus esfuerzos de investigación re la-

t ivos a la formulación de polít icas económicas con vistas al desarrollo 

industrial, a f i n de dar la correspondiente asistencia técnica a los países 

latinoamericanos y otros países en desarrollo, Y en vista de que sería 

d i f í c i l def inir un conjunto de pol ít icas de aplicación universal, convendría 

que esa investigación se orientara de manera particular a l estudio de casos 

concretos, analizando experiencias específicas y promoviendo e l intercambio 

• de los resultados correspondientes. La Organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial -UNIDO - podría, con ventaja para todos los 

países en desarrollo, ampliar sus actividades en este campo, en colaboración 

con las Comisiones Económicas Regionales, 

/3b, FORMULACION 
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3 b . FQRMUIACION E IMPLEMENTACION DE .PROGRAMAS INDUSTRIALES 

Los variados y complejos problemas que afectan a l desarrol lo industr ial , l a 

necesidad de lograr e l aprovechamiento óptimo de los limitados recursos dispo-

nibles en la región y la urgencia de acelerar e l ritmo de desarrollo económico 

y social ha impulsado a los países latinoamericanos a recurrir a la p l a n i f i -

cación. En este sentido l a mayoría de e l l os ha realizado importantes avances 

tanto en e l campo de la plani f icación global como en la industr ia l . 

La plani f icación se in i c i ó , en América Latina, durante la década de 

1940 con la elaboración de planes para determinados sectores básicos, sobre 

todo industriales, los que posteriormente fueron alcanzando niveles más amplios. 

Hasta 1965 se habían elaborado planes generales' de desarrol lo industrial a 

mediano y largo plazo, encuadrados en un modelo g lobal , en la mayoría dé los 

países de l a región. Estos planes, salvo e l de Cuba, se atienen a las orien-

taciones fundamentales de la Carta de Punta del Este y , en muchos casos, a 

las técnicas de anál is is y programación del desarrollo divulgadas por l a CEPAL. 

Sus limitaciones son de tres órdenes: generalmente no establecen con s u f i -

ciente deta l le las medidas de po l í t i ca económica y soc ia l j son escasos los 

proyectos concretos incluidos en los planes de inversión y sólo en contados 

casos hay una plani f icación regional s i gn i f i ca t i va . Por otra parte, no han 

encontrado todavía las condiciones que permitan considerar en e l l os las 

posibilidades de la integración económica latinoamericana. 

Por otra parte, aunque los rasgos fundamentales de los planes de desa-

r r o l l o industrial muestran ciertas característ icas comunes, los aspectos 

institucionales y administrativos adquieren caracteres y aun signi f icado 

diferentes en los dist intos países de la región. En algunos casos se han. 

logrado importantes progresos para establecer un sistema de plani f icación, en 

tanto que en otros sólo se realizan acciones parciales. Se presentan también, 

situaciones muy variadas en l o que se r e f i e r e a l n ive l y a la organización 

de l a unidad planif icadora. También los mecanismos de ejecución de los planes 

d i f i e r en , en algunos casos, considerablemente según las condiciones part icula-

res de los países. No es más uniforme e l cuadro que existe en relación con la 

programación regional en e l ámbito nacional de cada país«-^ 

2/ Para mayores detal les ver El desarrollo industrial- en América Latina, 
Informe del Simposio, Naciones Unidas (E/CN.12/755/Rev.l). 
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La organización para la planificación industrial, ha respondido en 
general a las condiciones particulares existentes en cada uno de los países 

de América Latina con respecto a la situación pol í t ica , económica y social, 

A pesar de estas diferencias es posible señalar algunas debilidades de este 

proceso que parecen ser comunes a la mayoría de los países de la región. 

Así por ejemplo, en general no se ha prestado atención suficiente 

a la necesidad de vincular a l proceso de planificación a los responsables 

de la ejecución de los planes. Muchas veces los programas industriales 

son elaborados por la of ic ina central de planificación sin participación 

de entidades ejecutoras, como e l Ministerio de Industrias o corporaciones de 

desarrollo, ^stos últimos, entonces, no participan plenamente en e l proceso 

y no consideran como suyo e l programa. Tampoco se han creado mecanismos 

adecuados de control de l a ejecución de los planes, l o que ha impedido que se 

puedan introducir correcciones oportunas a los planes. Una fal ta de coordi-

nación más acentuada que la anteriormente señalada ha existido casi siempre 

entre e l organismo planificador y la actividad privada, que tiene l a mayor 

parte de l a responsabilidad material de la inversión y de la producción 

manufacturera en la casi totalidad de los países latinoamericanos. 

Por otra parte, los planificadores muchas veces no han cumplido l á 

función de informar de manera detallada a los funcionarios públicos y a 

la comunidad en general respecto a los objetivos y metas que se pretendía 

alcanzar y a los esfuerzos que sería necesario realizar para lograrlos. 

La escasez de programadores industriales y de personal técnico adecuado 

para l a ejecución de los planes y las insuficiencias en la información esta-

dística básica han sido otros rasgos comunes que han afectado e l proceso 

de planificación. 

Asimismo, no ha existido en general una adecuada coordinación entre 

los planes industriales y las medidas de pol í t ica económica general, l o que 

ha impedido l a creación de un marco institucional e fect ivo . Muchas veces 

las medidas referentes al empleo, ahorro e inversiones, importaciones, finan-

ciamiento, tributos, e tc . , han dificultado e l logro de metas establecidas 

en los planes industriales. La ausencia de una clara def inición en los 

planes sobre e l ro l de empresario del Estado, ha constituido muchas veces un 

obstáculo importante para l a realización de determinados proyectos industria-

les por parte de la iniciat iva privada, 

/Por último, 
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Por último, en el ámbito regional ha sido escaso el intercambio de 

experiencias entre los organismos planificadores y ejecutores de los dist in-

tos países de la región. 

En resumen, se concluye que todavía más que en la formulación realista 

de los planes, los.países de América Latina deberán.acrecentar en e l futuro 

sus esfuerzos para lograr un sustancial mejoramiento en la implementación y 

en el control de l a ejecución de los programas industriales. Ello signif ica 

que será necesario mejorar las técnicas de formulación de polít icas y de 

control de ejecución, Al mismo tiempo l o s países latinoamericanos deberán 

coordinar l a programación industrial dentro del proceso de integración econó-

mica regional que está en marcha, especialmente en l o que dice relación con 

la programación de las inversiones de las industrias estratégicas a. f i n de 

aprovechar las ventajas comparativas, las economías de escala y la especial i-

zación. En este sentido podría en e l futuro presentarse la oportunidad de la 

creación de un Consejo Regional para e l Desarrollo Industrial, de manera 

similar a l o que se acordó en e l Simposio Industrial de Asia, o de una Corpora-

ción Regional de Fomento u otros mecanismos de coordinación, 

Eu e l aspecto del mejoramiento y creación de nuevas técnicas de p lan i f i -

cación, especialmente en materia de formulación de pol ít icas, la CEPAL, e l 

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social y UNIDO deberán 

acentuar la labor que han realizado hasta ahora. También se debería orientar 

a las oficinas nacionales en la preparación de estadísticas industriales 

uniformes para l a región. 

Además,- aparece como necesaria una coordinación de l a asistencia 

internacional en materia de capacitación de personal técnico tanto en e l 

aspecto de l a programación como en e l de la ejecución de los planes y asimismo 

en la preparación de proyectos industriales, coordinación que deberla hacerse 

al nivel dé la oficina central de planificación o de algún otro organismo 

ági l y con una ubicación central en la administración pública. 

Por último, convendría también que los países industrializados en sus 

programas bilaterales de asistencia técnica y financiera, dieran apoyo, de 

preferencia, a los proyectos que estuvieran incluidos en los planes industria-

les nacionales y en especial a aquellos.que respondieran a programas o propó-

sitos de integración« 

/3c. MANO 
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3c. MANO DE OBRA INDUSTRIAL 

Los problemas de la mano de obra pueden ser examinados desde dos puntos de 

vista en relación con e l proceso de industrialización de América Latina. Uno 

de los enfoques es e l que se vincula con los objetivos ocupacionales que se 

asignan a ta l proceso, que consisten en la responsabilidad que se l e f i j a 

de ofrecer empleo productivo a las crecientes proporciones de personas en 

edad de trabajar que deben incorporarse año tras año al circuito económico. 

Interesa, pues, a este respecto evaluar las tendencias de los últimos años y 

formular algunas apreciaciones sobre las perspectivas futuras, de manera ta l 

de poder identi f icar las posibles deficiencias que impidan o limiten e l cum-

plimiento de las metas de absorción de mano de obra y estar en condiciones 

de corregir tales diferencias. 

El otro enfoque se d i r i j e a los problemas relacionados con las habilidad-

des técnicas que se necesitan en las sucesivas etapas del proceso de industriar» 

l ización. Se trata de determinar s i los recursos humanos disponibles son su-

f ic ientes en cantidad y calidad para poder afrontar exitosamente los requeri-

mientos futuros de la industria. Para e l l o será necesario efectuar estimacio-

nes de dichos requerimientos y compararlas con las disponibilidades actuales y 

futuras de personal con diversos grados de cal i f icación, comparación que se-

guramente dará origen a recomendar ciertas medidas dirigidas a l sistema de 

foimación de recursos humanos, tanto en l o que se re f iere a la educación gene-

ral como a la educación técnica y profesional y también al entrenamiento voca-

cional a todos los niveles. En casi todos los países en desarrollo - y aun en 

algunos de los industrializados - la comparación dará como resultado la exis-

tencia de una brecha entre requerimientos y disponibilidades, que tenderá a 

ensancharse, a menos que se tomen las medidas del caso. Volviendo al primer 

enfoque de que se hablaba, son bien conocidas las circunstancias que han conf i-

gurado e l marco del proceso de industrialización, en l o que a objetivos ocupa-

cionales se re f i e re . El rápido crecimiento demográfico de la región - en 

especial e l de la población en edad de trabajar — y las características espe-

ciales que asumió el proceso de urbanización, que fue en su mayor parte 

"autónomo", ea decir que la emigración agrícola a las ciudades precedió a la 

/consolidación de 
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consolidación de la industria y, en consecuencia, a la aparición de sus 

demandas de mano de obra, fueron factores todos el los que dif icultaron 

apreciablemente e l cumplimiento de las metas de absorción del remanente de 

ocupación originado en la declinación progresiva del empleo agrícola. 

•a') La absorción de la mano de obra por la industria 

Algunas c i f ras bastarán para ubicar con precisión la magnitud del pro-

blema de la absorción de mano de obra. Entre 1950 y 1965 e l empleo indus-

t r i a l - f ab r i l y artesanal ^ - representó alrededor de 14 por ciento de la 

población activa to ta l . Sin embargo, este aparente estancamiento está en 

realidad encubriendo en cierta medida las tendencias de 1a. participación del 

empleo propiamente f abr i l y , en consecuencia, e l comportamiento de la capa-

cidad de absorción de mano de obra en la- industria propiamente dicha. En 

efecto, en buena medida las demandas de mano de obra del sector f abr i l 

encontraron, entre otras, una fuente apreciable de abastecimiento en e l 

propio sector manufacturero, mediante la sustitución relativa de empleo 

artesanal por empleo f abr i l , a niveles de productividad muy diferentes, l o 

cuál se r e f l e j a en la disminución de la participación del empleo artesanal 

entre 1950 y 1965, de 7.4 a 6.3 por ciento y un aumento del empleo f abr i l 

entre esos mismos años, de 6,8 a 7.5 por ciento, estimándose que no ha habido 

mayores eambios en estos últimos años J ^ 

./."•• Consecuentemente, la capacidad de absorción de la industria f ab r i l en 

relación con el aumento to ta l neto de la población activa puede cal i f icarse 

como, insatisfactoria. Mientras que en el período 1950-60 e l desarrollo de 

la industria f abr i l proporcionó empleo al 10 por c ientO'del incremento de la 

población activa, se estima que en é l período 1960-65, aquélla absorbió sola-

.mente 7.5 por ciento de ese incremento tota l , a pesar de que e l proceso de 

industrialización, en términos generales, ha mostrado un dinamismo considerable 

con un elévado ritmo de inversión y una tasa relativamente acelerada de expan-

sión, aun en momentos en que la correspondiente al producto bruto declinaba. 

Existen varios factores que pueden explicar esta relativa insuficiencia de la 

industrialización para proporcionar mayores oportunidades, de empleo. 

2/ Artesanal se usa en el sentido' de "no- fabril1?, 
ie AJ 

/En primer 

¡ j j Para mayores detalles véase Estudio Ecoñómico de América Latina. 1966. 
cuadro 1-13, (E/CN.12/767). 
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Eri primer lugar, considérense los aspectos de estructura. La mayor 

parte de los países de la región - o por lo menos los que están más avanzados 

en la industrialización - se encuentran encarando la instalación de indus-

trias de alta densidad de capital, en desmedro de las "tradicionales", de 

mayor densidad de mano de obra. Por otra parte, e l desarrollo de industrias 

nuevas o "dinámicas" con relativamente alta densidad de capital - tales como 

las de productos metálicos y químicos - se ha visto también coartado en a l -

gunos casos por la escasez de mano de obra cali f icada y por e l bajo poder 

adquisitivo de l a masa de consumidores. Como los productos de las industrias 

tradicionales son los que registran elasticidades de ingreso más bajas, podría 

pensarse que el debilitamiento de la absorción de mano de obra por l a indus-

tr ial ización es inherente del proceso de industrialización, por lo.menos en, 

la parte en que se deba a tales factores de cambio de estructura. Sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que " la demanda de manufacturas tradicionales podría 

adquirir un comportamiento mucho más dinámico en e l contexto de una pol í t ica 

general de redistribución del ingreso latinoamericano que tienda a modificar 

las características fuertemente regresivas de l a distribución actual. En la 

medida en que asi ocurriera, la ocupación industrial se verla ampliada no sólo 

por la aceleración del ritmo de desarrollo, con la consiguiente expansión del 

ritmo dé producción, sino también en virtud de l o s mayores insumos de mano 

de obra por unidad del producto que caracterizan a esas ramas de la actividad 

manufacturera". ^ 

A los factores reseñados - sustitución de ocupación artesanal por 

empleo f abr i l , cambios en la estructura industrial hacia actividades de menor 

densidad de mano de obra - deben agregarsé otros que han actuado en la misma 

dirección, entre los que sobresale e l que se relaciona con la forma de selec-

cionar las técnicas y equipos de producción. 

A este respecto, es frecuente la transferencia irref lexiva.de técnicas 

del exterior que se adaptan a la conjunción de factores de los países indus-

trializados en las que fueron elaboradas y no a las de América Latina, o sea 

que, en general, se trata de tecnologías concebidas bajo e l imperativo del 

El proceso de industrialización en América Latina. Publicación de las 
Naciones Unidas, N° de Venta: ¿6.II,G,4> en la que se formula un 
extenso análisis del problema. 
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ahorro de la mano de obra; estas técnicas son "importadas" no sólo por las 

subsidiarias de empresas extranjeras, que tienden naturalmente a reproducir 

e l plan básico de operaciones y equipos de sus matrices, sino también por los 

empresarios nacionales que no cuentan con la información técnica y económica 

necesaria para e leg ir adecuadamente y efectuar laa adaptaciones del caso. ^ 

Las consecuencias de este hecho han sido ampliamente debatidas, tanto 

desde e l punto de vista de las mayores exigencias de recursos de capital que 

de é l se derivan como de su efecto desfavorable sobre l a absorción de mano de 

obra, habiéndose prestado mucha atención a la definición de criterios para la 

selección de técnicas que tengan en cuenta la disponibilidad relativa de 

factores de producción en l a región, teniendo en cuenta los sacr i f ic ios que 

en cuanto a productividad de la mano de obra podrían derivarse a largo plazo 

de la no.adopción de las técnicas más avanzadas. Se ha insistido también en 

la"posibilidad de recurrir a tecnologías intermedias que tengan en cuenta las 

características básicas de las economías en desarrollo y no se limiten a . 

reproducir las técnicas - en. algunos casos obsoletas - de los países indus-

t r ia l es . U 

Esto tiene particular importancia en los casos— no muy numerosos - en 

que existen alternativas técnicas, y en los que podrían exist i r ventajas 

definidas a favor de la técnica menos capitalizada y que ut i l i za más mano de 

obra. Aunque, como se ha expresado, no son muy numerosos los casos en que 

hay margen para estas opciones técnicas, d ebe admitirse que determinados 

factores y aán medidas de pol í t ica comercial han tendido a aminorar atün más 

ese margen de elección, en detrimento de las técnicas que implican un uso 

intensivo de la mano de obra. En efecto, las diferencias entre los precios 

monetarios de determinados factores productivos ( interés, salarios, precios 

de bienes de capital ) son muy diferentes de l os de "equi l ibr io" , o sea de 

los que ref le jan la escasez relativa de los mismos, que podrían denominarse 

precios "de cuenta" o costos de oportunidad. 

(¡/ Véase para un planteamiento más extenso Problema.s y perspectivas del 
desarrollo industrial latinoamericano, (E/CN,12/664), capitulo I * 

2¡ Véase op. c i t . en 
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Los tipos de interés aparentemente altos en América Latina no l o son 

si se tiene en cuenta l a tasa anual de elevación de l o s precios internos; es 

así como resultan en muchos casos apreciablemente inferiores a los tipos de 

equil ibrio que corresponderían a la escasez relativa de capitáL, con lo que 

se fomenta e l uso intensivo de este factor, t a l como sucede también con las 

medidas de estimulo y tratamientos preferenciales a l a importación de bienes 

de capital. El mismo efecto resulta también, en cuanto a inducir a los em-

presarios a la adopción de técnicas que incluyen e l uso intensivo de capital, 

de las reglamentaciones que f i jan ' salarios a un nivel sistemáticamente supe-

r ior a l que correspondería a una situación de equilibrio en e l mercado, y de 

las modalidades de financiamiento de 1 a seguridad social que tienden a elevar 

los costos de l a mano de obra. 

Una foima de obtener que las decisiones de los empresarios se vieran 

l ibres de los factores de distorsión que acaban de reseñarse, consistiría en 

calcular los precios "de cuenta" de los factores para introducirlos, a modo 

de elementos de corrección en los programas de desarrollo industrial, después 

de l o cual e l problema de inducir a los empresarios a temar las decisiones 

de inversión del caso podría solucionarse mediante e l manejo apropiado de los 

instrumentos de la pol í t ica de promoción industrial. ^ 

Finalmente, debe citarse uno de los factores que se estima ha tenido 

también gran relevancia en la tendencia generalizada hacia la adopción de 

técnicas capitalizadas: la escasez de mano de obra calificada que, con rela-

ción a algunas ramas de industria tales como las mecánicas, ha alcanzado 

niveles verdaderamente cr í t icos, factor éste que, como fácilmente puede 

imaginarse, ha estado permanentemente presente en todo el proceso de indus-

tr ia l ización, constituyendo uno de los escollos de más d i f í c i l superación. 

A la luz de todos estos factores reseñados tan brevemente, no resulta 

extraño que la industrialización no haya podido cumplir en la medida esperada 

los objetivos de absorción que se l e asignaban, y que la estructura ocupacio-

nal actual de l a región se caracterice por una gran participación de los 

Véase op.c i t . en 6/. 
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servicios - a menudo de bajísima productividad social - la permanencia de 

una importante mase de ocupación artesanal y la. existencia de desempleo 

encubierto, en proporciones que - s i bien no pueden determinarse con precisión 

existen indicios para suponer que alcanzan niveles muy signif icativos* 

Los obstáculos señalados no son, sin embargo, insuperables, siempre oue 

los objetivos ocupacionales se incorporen a una pol ít ica planificada de desa-

rro l lo industrial, además de lo que podría lograrse con la- ya. mencionada 

pol í t ica de redistribución de ingresos. 

Se concibe, en efecto, un proceso de industrialización suficientemente 

vigoroso como para que, aun bajo condiciones de fuerte crecimiento urbano, de 

sustitución progresiva del empleo artesanal por ocupación f abr i l , de modifica-

ciones apreciables en la estructura de la producción industrial y de rápida 

asimilación tecnológica, e l sector manufacturero pueda desempeñar un papel 

dinámico en la absorción de población activa urbana. 

b)> La capacitc.ción de la mano de obra 

La intensificación del proceso de industrialización difícilmente podía 

tener lugar sin que se preste la debida atención al problema de la capa.cita- . 

ción de la mano de obra a todos sus niveles, inclusive del personal directivo, 

proposición ésta que l leva a l segundo enfoque del problema, según había sido 

planteado al pr inc ip io .^ 

En próximas etapas del proceso y aun en la presente, la escasez persis-

tente de habilidades o destreza técnica se ha erigido en términos generales en 

uno de los mayores escollos para continuar e l proceso, aunque debe señalarse 

' la presencia de excepciones a éste cuadro general. En algunos pocos casos la 

fa l ta de personal capacitado ha llegado aun a retardar e l desarrollo de 

proyectos bien concebidos y que ya contaban con financiamiento. 

, Esta situación ha inducido a la. mayoría de los países latinoamericanos, 

aunque infortunadamente recién en los últimos, años, a iniciar la programación 

del desarrollo de los recursos humanos para el desarrollo económico general, 

con especial atención a los requerimientos de la industrialización, 

2/ El análisis siguiente está basado en The requirements and training of 
higbly skil led manpower for Latin American Industrial Development, by 
Z. Slawinski, de CEPAL. Trabajo presentado a la reunión de expertos 

: sobre "Role of advanced sk i l l s and technologies in industrial develop-
. * ment11; organizada por UNIDO, en Nueva York, entre e l 22 y 29 de mayo 

de 1967," -Las informaciones estadísticas han sido también tomadas de 
..las estimaciones presentadas en ese trabajo, 

/No hace 
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No toce mucho tiempo, varios países de la región se enmarcaron simul-

táneamente en vastos programas, de entrenamiento para l a preparación de mano 

de obra capacitada para e l desarrollo industrial, para lo cual contaron 

con la cooperación de varios organismos de las Naciones Unidas así como de 

otras organizaciones internacionales, esfuerzos que han tenido, en general 

mucho éx i to . 

Gomo estas in ic iat ivas se han limitado principalmente a la capacita-

ción de los niveles obrero e intermedio, existe cierta preocupación por la 

correspondiente al nivel direct ivo o profesional de alto n ive l , en el que 

se manifiesta una aguda escasez de técnicos altamente capacitados, c ient í -

f i cos , administradores y personal directivo en general, habiendo recién 

comenzado a tomar forma y en algunos casos a operar, los planes destinados 

a remediar esta escasez. 

Esta continua escasez de personal cal i f icado es probablemente una de 

las principales razones para l a baja productividad manufacturera y las 

deficiencias de calidad que se observan en muchos productos industriales 

de la región. Con l a aparición de nuevas industrias "complejas", e l proceso 

de industrialización encontrará obstáculos importantes, a menos que pueda 

contar con un número mucho mayor de profesionales altamente capacitados. 

Una apreciación cuantitativa de la situación actual que, ante l a fa l ta 

de información estadística precisa, deberá basarse en estimaciones e hipóte-

sis, y de las perspectivas futuras contribuirá a formar una idea más clara 

de l a situación» 

De las 600 000 personas que componen e l empleo latinoamericano de los 

profesionales de nivel universitario, y que representan menos del 1 por 

ciento de l a fuerza de trabajo, las tres cuartas partes se ocupan en e l 

sector de servicios diversos (profesionales independientes, profesores de 

educación secundaria, médicos funcionarios, e t c . ) . La industria cuenta sólo 

con los servicios de unos 50 000 profesionales que representan poco más del 

8 por ciento de aquel t o ta l , l o que a su vez s ign i f i ca apenas 0.4 por ciento 

de l a fuerza de trabajo industrial. 

1Q/ Este porcentaje de 0,4 puede compararse con los correspondientes a dos 
países europeos habitualmente no considerados entre los industrializados 
España y Grecia, en los cuales la relación de referencia es de 1,3 y 
1.0 por ciento respectivamente. Véase Evaluation technique de la 
prendere phase du projet regional Méditerranéen. (OECD), Paris. 1966. 

/Del tota l 
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Del tota l de 2.2 millones de personal.intermedio, corresponden a la 

industria unos 150 .000 técnicos que representan menos del 7 por ciento del 

to ta l de ese personal y sólo. 1.2 por ciento de la fuerza de trabajo indus-

t r i a l . Los operarios y artesanos, con,9.1 millones de personas, representan 

alrededor del 86 por ciento de la fuerza de trabajo industrial. De e l los, 

unos 1.8 millones pueden considerarse como calif icados, 4.5 como semical i f i -

cados y e l resto, de 2.7 millones como no cali f icados; 

Si a la c i f ra de profesionales y técnicos que desempeñan.funciones en 

la industria.se agrega la correspondiente a administradores y gerentes, que 

alcanza a poco más de 300 000, se tiene un to ta l para las funciones de 

carácter dirigente, de más de 500 000 personas, ..que representan 4.8 por 

ciento de la fuerza de trabajo industrial, •. 

En cuanto al grado de formación efectiva de esos grupos profesionales, 

los datos disponibles revelan un nivel de educación que dista mucho de ser 

satisfactorio para las funciones ejercidas, lo cual señala la necesidad de un 

esfuerzo masivo que debe emprendersé en este campo. Tales esfuerzos deben 

considerar también e l aumento de la. población activa así como los cambios en 

la estructura, profesional que resulten del proceso de industrialización y e l 

avance tecnológico. Naturalmente, la situación descrita se re f iere a l promedio 

de la región y que alrededor de ésta se observan variaciones de mucha amplitud 

en los casos de países individuales. 

Hacia 1980, y en el supuesto que el producto bruto to ta l , gracias a un 

aumento anual promedio de 2.5 por ciento en la productividad por persona 

empleada, aumentara en casi 130 por ciento sobre e l registrado en 1965, puede 

estimarse que de los 120 millones de población activa una sexta- parte 

- 20 millones - deberían ser ocupados en la industria. Asimismo se ha supuesto 

que los cambios de estructura industrial, traerán aparejados requerimientos 

de formación profesional, en virtud de los cuales e l personal profesional y 

técnico debería alcanzar a unos 600 000, tres veces el nivel actual, en 

tanto que e l personal cali f icado y semicalificado representaría e l 90 por 

ciento de los obreros en comparación con el 70 por ciento actual,' 

/La magnitud 
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La magnitud del esfuerzo educacional y de capacitación de recursos 

humanos que insinúan las c i f ras anteriores obliga a considerar cuidadosamente 

los aportes que podrán canalizarse a través de los distintos sistemas. En 

ta l sentido, no parece que pudiera atenderse plenamente a todas las necesidades 

directas e indirectas de la educación y formación profesional de no mediar 

una coordinación muy e f icaz entre los sistemas de enseñanza general y-de 

formación profesional,- tanto los escolares como los que pueden ca l i f i carse de 

extraescolares. 

En relación con e l sistema de enseñanza general, cabe subrayar l a impor-

tancia de l a educación primaria como plataforma básica que abra l a pos ib i l i -

dad de acceder a las categorías especializadas de mano de obra. Principalmen-

te destinadas a los educandos que no recibirán otra, enseñanza ulter ior , ex is-

ten fundadas proposiciones para "profesionalizar" la enseñanza primaria, 

agregando al c ic lo dos años más, a f in de que aquéllos se formen en las es-

pecializaciones más t ípicas del área correspondiente. 

La enseñanza secundaria adolece en América Latina de deficiencias de 

consideración, -en especial en lo referente a l a formación c ient í f i ca , lo que 

explica en buena parte la escasez de candidatos competentes para las carreras 

universitarias c ient í f i cas , de ingeniería industrial y de dirección y adminis-

tración de empresas. Se necesitan mejoras sustanciales en l a enseñanza de 

matemáticas y materias c ient í f icas para apoyar y f a c i l i t a r l a preparación del 

personal capacitado que se requiere para l a aceleración del proceso de indus-

tr ia l i zac ión de l a región. 

Las consideraciones anteriores son aplicables en buena medida también a 

la enseñanza superior o universitaria. Además de reorientación hacia los 

campos de actividades técnicas, debe prestarse atención a problemas tales como 

la elevada tasa de deserción universitaria y al equipo adecuado de los labo-

ratorios e institutos de investigación. 

Las deficiencias que se han señalado en l a capacitación impartida por 

el sistema tradicional de enseñanza junto con los requerimientos normales del 

proceso de industrialización fueron en buena parte responsable de l a creación 

/y desarrollo 
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y desarrollo del sistema de capacitación, integrado principalmente por la-

enseñanza impartida en instituciones especializadas creadas a. este efecto 

como por la capacitación organizada dentro de l a industria, habiéndose adop-

tado - según los casos - modalidades,escolares y extraescola.res para impartir 

t a l capacitación» 

Aunque no se dispone de c i f ras para todos los países de la región que . 

permitan formular una evaluación precisa de estas actividades, considérase que 

por ese medio se está contribuyendo sustanci-lmente a. la formación, de les 

recursos humanos que requiere la industrialización latinoamericana,, 

Por esa razón, resulta, necesario vincular mucho más estrochrmente estos 

servicios de formación profesional, especialmente los extraescolares, a l 

sistema formal de enseñanza, de manera t a l que e l conjunto est6.incluido en 

las definiciones de pol í t ica y planificación de la mano de obra. 

Específicamente, quiere subrayarse la necesidad de. que se subsane la. 

f a l t é de correlación entre la formación que proporcionan las universidades y 

los requerimientos reales que crecientemente surgen del proceso de industria-

l ización. 

Además de las obvias ventajas para los respectivos países, se abrirían 

también las posibilidades de que la forra-0ción de profesionales a nivel post-

gra.dua.do, de los países de la región podría, en muchos casos l levarse a cabo 

en instituciones situadas en la. misma región, con evidentes ventajas sobre 

las extrarregionales,.en cuanto a que la formación profesional del caso 

ref le jar ía, en muchos aspectos, las propias condiciqnos latinoamericanas y, por 

otra parte, se reducirían las posibilidades de "drenaje" de profesionales y 

técnicos a los centros industrializados. 

Por otra parte, existe una necesidad v i t a l de desarrollar e l mecanismo 

de. la planificación de la mano de obra, a. f i n de incorporarla a. la estructura 

general de la planificación económica y social. -En la. práctica, e l problema, 

estriba en coordinar debidamente todos los esfuerzos de análisis y p lani f ica-

ción en e l campo social, económico, educativo, de la mano de obra en general y 

de la mano de obra, cal i f icada en particular, conforme a las condiciones espe-

c í f i cas de cada país, 

11/ Algunas de esas instituciones bien conocidas por sus siglas son DENAI y 
: ' SENAC en e l Brasi l , SISMA en Colombia, SENA TI en e l Perú, BICE en 

Venezuela, CONET en la Argentina., AHMO en México, etc. 

/c) La cooperación 
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c ) La cooperación in ternac iona l 

Las medidas correspondientes al ámbito interno de los países, con ser de 

importancia fundamental para el enfoque integral del problema de la capacita-

ción de la mano de obra, deberán sin embargo ser complementadas con.la coope-

ración proveniente tanto de fuentes multilaterales como bi laterales». 

Entre las primeras, es bien conocida la acción de la OIT en América 

Latina, de cuyos cursos.-de capacitación e l objetivo más importante ha sido la 

formación de operarios calif icados y de capataces, aunque también ha tenido 

acción relevante en otros programas destinados a la elevación de la producti-

vidad. El Fondo Especial y e l Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las 

Naciones Unidas, ahora fusionados»también han estado activos en <-1 campo de la 

capacitación de la mano de obra. En este sentido- la capacitación de cuadros 

intermedios se considera de especial importancia debiéndose realizar esfuerzos 

al nivel regional o subregional, especialmente en e l caso de los países 

pequeños que carecen de recursos para mantener escuelas de adiestramiento 

adecuadas. 

Finalmente deben mencionarse también las actividades de capacitación de 

la mano de obra industrial en las oue la asistencia técnica bi lateral ha sido 

un factor de importancia. En este sentido fuerza es reconocer que la contribu-

ción de los países industrializados no ha alcanzado niveles muy signif icat ivos 

y ha adolecido de f a l ta de coordinación» Por otra parte, existe e l convenci-

miento de que el actual sistema en que las personas a capacitar deben trasla-

darse a los países en los que se imparte ta l capacitación trae aparejadas 

f a l l as de importancia, tales como fa l ta de adecuación de la capacitación a las 

condiciones de los países en desarrollo, dándose también e l caso de la tendencia 

de los recipientes de la capacitación a permanecer en el-país industrializado, 

donde las oportunidades son frecuentemente superiores a las de su propio país. 

Por e l l o , se tiende ahora a que. la capacitación a la ma.no do obra industrial 

0e imparta en los propios países en desarrollo. Tal asistencia puede tomar 

la forma de proyectos integrados, que incluyan la provisión de equipos, perso-

nal docente, capacitación en e l exterior del personal directivo y asesora-

miento en la organización de la entidad del caso. 

/Asimismo, 
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Asimismo, y sin perjuicio de las ya reseñadas actividades de la OIT 

en ese campo, la asistencia técnica bi lateral o f i c i a l podría dar un mayor 

énfasis a la capacitación del personal directivo y de gerencia y no solamente 

a la mano de obra calif icada y niveles intermedios en general^ 

Finalmente, se considera que los esfuerzos de asistencia externa en 

esta materia de mano de obra industrial deberán ser articulados en el ¡narco 

de los. programas nacionales de desarrollo» En este orden de ideas, conviene 

reiterar la necesidad de que los países en desarrollo adopten las medidas 

del caso para programar la oferta y la demanda de mano de obra industrial, 

efectuando las inversiones necesarias en e l desarrollo de los recursos humanos 

las cuales pueden l legar a representar un fuerte y creciente porcentaje.de 

las inversiones reales totales requeridas para el desarrollo industríale 

/3d, El 



E/CN.12/L.34 
Pág. 126. 

3dc EL FINANCIAMIENTO INDUSTRIAL * 

Problemas del financiamiento industriel 

Una de las características generales del desarrollo económico de los países 

de América Latina ha sido la insuficiente formación de capital , que en e l 

caso de l a industria se ha manifestado especialmente en sectoras o industrias 

estratégicas» 

Dicha insuficiencia está directamente relacionada con e l bajo n ive l de 

ingreso medio de l a región y se ve agudizada por la escasa reirr/ersión de los 

recursos generados dentro de las mismas empresas y por la debilidad de los 

mercados internos de capitales, tanto credit ic ios como de valores. 

En cuanto a los recursos que se generan dentro de las empresas, se ha 

señalado que e l los determinan coeficientes de rentabilidad que. no son i n f e -

riores a los que se observan en países desarrollados. Sin embargo, la parte 

de e l los que se deáána a reservas para depreciación es en general insuficiente, 

especialmente en los países en que la inf lac ión o las continuas devaluaciones 

van disminuyendo e l valor del capital contable a Además la reinversión de 

utilidades no permite ampliar las capacidades productivas en el volumen reque-

rido ya que "es un porcentaje relativamente bajo del tota l de utilidades y 

muchas veces sólo alcanza a compensar en parte la insuficiencia de las reser-
12/ vas de depreciación"«-*"' 

Esta baja capitalización dentro de las empresas, que contrasta con la 

que se observa en las empresas industriales de los países desarrollados, está 

probablemente relacionada con que "un volumen importante de recursos se evade 

por diversos canales desde los países en desarrollo hacia los industriaxisa-

dos, restando así importantes posibilidades a la industria latinoamericana"/: 

Por otra parte, en relación con los recursos que provienen de fuera de 

las empresas, se observa igual insuficiencia,, los mercados de valores son 

débiles o no existen en los países de América Latina y los aportes de capital 

se realizan generalmente en transacciones directas, lo que se ve acentuado por 

e l carácter famil iar de l a propiedad y del manejo de las empresas^ 

* Se re f i e re al financiamiento interno$ véase sección 4b„ para e l finan-
ciamiento éxterno. 

12/ Informe del Simposio Latinoamericano de Industrialización.(E/CN.12/755)c 
párrafo 246» 

1 3 / 0p3 c i t o párrafo 247«. .¿¿z ~ • /En l a 
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En la mayoría, dé los países latinoamericanos " las posibilidades de 

captar ahorros de las'personas aparecen limitadas por e l bajo nive l y la 

desigual distribución de los ingresos, de manera, que los mercados de valores 

parecen tener escasas posibilidades 'de acción, a menos que se orienten a f a c i -
I V 

l i t a r las transferencias dé recursos financieros entre las propias empresas.," 

Los mecanismos credit ic ios tradicionales, a su vez, no han conseguido 

servir plenamente a las necesidades de- financiamiento de las inversiones 

industrialeso Aunque algunas instituciones estatales y nuevos organismos 

privados han tratado de ayudar a, resolver ese probl.eiaa, e l crédito a mediano 

y largo plazo sigue siendo escaso, las tasas de interés son altas y '.<clo las 

grandes empresas tienen acceso a los créditos en condiciones ventajosas» 

Por su parte, en algunos países de la región, las empresas estatales 

han tenido una importante participación en la. creación dé industrias básicas 

y , en algunos casos, en la formación de una gran variedad de industrias que 

han sido transferidas a l sector privado, aun cuando su acción se ha, debilitado 

en e l último decenio, 

• Por último contrastando con la insuficiente fon-ación de capital en las 

industrias estratégicas, se observa la existencia de capacidad ociosa en la 

mayoría de las ramas industriales, lo que r e f l e j a , por una, parte, fa l ta de 

planif icación que permita asignar los recursos en forma, racional y por otra, 

existencia de prácticas de competencia, imperfecta, junto con limitaciones para 

u t i l i za r en forma f l e x ib l e los recursos generados dentro de las empresas*, 

El crédito externo, que ha venido a suplir en parte la escasez de crédito 

interno, se ha orientado en un porcentaje relativamente bajo hacia la industria 

y sus modalidades en cuanto a amortización E intereses, así COPIO les condicio-

nes a que generalmente están atados, han constituido serias limitaciones a su 

ut i l i zac ión adecuada,, Los créditos de proveedores de bienes de capital han 

implicado fuertes recargos en los precios de los 'cisnes adquiridos, A esto se 

agrega e l hecho de que en algunos países la continua variación de los tipos de 

cambio introduce violentas fluctuaciones en e l monto de las deudas expresadas 

en moneda nacionals 

Los aportes directos de capital extranjero, s i bien han venido a comple-

mentar la formación de capital en la industria, muchas veces han implicado una 

competencia excesivamente d i f í c i l para los inversionistas nacionales^ que se 

han v isto desplazados de las. ramas industriales más dinámicas,. El aumento de 

IhJ OP° c i t „ párrafo 251. , /remesas al 
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remesas al exterior de parte de las empresas extranjeras en la industria ha ve-

nido a agudizar las dif icultades del balance de pagos de los países latinoame-

ricanos» Frente a estos problemas no ha existido un planteamiento homogéneo, 

por parte de estos países, tanto por las distintas orientaciones de l a p o l í t i -

ca económica como por las diferentes situaciones de pagos externos que han 

enfrentado» 

2» Perspectivas futuras en cuanto al fin¿nciamiento industrial 

la. situación expuesta revela que existen serias dif icultades que deberán 

ser superadas en los próximos años si se espera no solamente mantener e l ritmo 

actual de crecimiento, sino aumentarlo sustancialmente, l o que requerirá, entre 

otras cosas, un mayor volumen de inversión» 

Puede estimarse que s i se desea aumentar e l ritmo de crecimiento del 

sector industrial desde un 5.3 por ciento anual - correspondiente al último 

quinquenio - a un 7.6 por ciento anual, 15/ los requisitos adicionales de 

inversión, que deberían agregarse a la inversión normal para hacer posible e l 

crecimiento más acelerado, serían del orden de 20 000 millones de dólares para 

e l próximo decenio, considerando a América Latina en su conjunto. S i bien en 

una primera etapa podrían al iviarse en parte las exigencias de inversión a 

trax'és de un mejor aprovechamiento de las capacidades instaladas, los mayores 

requisitos no tardarían en manifestarse,. 

Así , pues, será necesario en los próximos años movil izar una cantidad 

creciente de recursos financieros hacia e l sector industrial« 

Además se requerirá orientar dichos recursos en forma adecuada dentro 

del sector, de acuerdo con las líneas que se tracen al de f in i r les programas 

de desarrollo industrial«, 

Para alcanzar esos objetivos será necesario, por una parte, estimular 

l a formación interna de capital, evitando la fuga, de recurras a l exterior y 

por otra, diseñar medidas do pol í t ica y crear o fortalecer los instrumentos 

que permitan captar y orientar los f lu jos financieros hacia la industria« 

En los últimos años los gobiernos de los países ¿e América latina han 

venido aplicando, en mayor o menor grado y con distintos resultados, una serie 

de medidas orientadas hacia los objetivos señalados. 

.15/ Calculado suponiendo una tasa de crecimiento del producto tota l por 
habitante de 2V5 por ciento, un aumento demográfico de 2„9 por ciento 
y una relación de 1*4 entre e l crecimiento del producto industrial y 
e l del producto to ta l c 

/Se ha 
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• Se ha intentado reformar los sistemas tributarios vigentes, tendiendo 

a aumentar los recursos f isca les , mejorar l a distribución del ingreso y alen-

tar la inversión productiva. En este sentido las medidas más comunes han sido 

las que tratan de estimular un mejor aprovechamiento de l a capacidad instala-

da mediante sistemas de depreciación acelerada, las que autorizan. rev*loric£~ 

clones periódicas de les activos para hacer posibles reservas de depreciación 

más real istas, las que orientan y- controlan l as exenciones temporaleo de 

impuestos para promover nuevas iniciat ivas industriales y las que estimulan 

l a reinversión de util idades, eliminando las rigideces que conducen en algu-

nos casos a la acumulación de capacidades excedentes en las ramas en que se 

originan» 

En relación con e l crédito interno se ha procurado adecuar.los mecanis-

mos financieros a las necesidades de ampliación del volumen de crédito, espe-

cialmente los de mediano y largo plazo, eliminando restricciones legales a la 

acción de los bancos y autorizando la formación de otras entidades financie-

ras (bancos de desarrollo, financieros, sociedades de inversión, e t c « ) que 

tienen mayor f l ex ib i l idad de operación. Asimismo se ha tratado de f a c i l i t a r 

é l acceso al crédito de mediano y largo pía?,o a las empresas medianas y peque-

ñas y se procura orientar selectivamente e l crédito entre las diversas ramas 

industriales. Además se ha tratado de coordinar la asistencia financiera con 

la asistencia técnica, con e l objeto de alcanzar una. mejor uti l ización de los 

recursos disponibles. 

Se ha tratado de fortalecer los mercados de valores mejorando sus meca-_ 

nismos actuales de modo que puedan canalizar una mayor cantidad de ahorro y 

asegurando a los ahorristas una selección rigurosa d a l o s t í tu los negocia-

bles y una adecuada protección a los accionistas r.dnoidtariosc Al rcismo 

tiempo se ha impulsado l a promoción estatal directa a través de corporacio-

nes y empresas públicas o mixtas que permiten concretar .nueras iniciat ivas 

de inversión mediante aportes directos de capital* 

En e l aspecto del financiará lento han ciüo -especi: i.-iporV-.ntes la 

creciente actividad de Nacional Financiera, de México,, a través de. la emisión 

y suscripción de valoras industriales y la formación de un grupo de Fondos de 

financiamiento (FINAME,FIPEíffi, FINE?, e t c . ) , dependientes del Banco Nacional 

de Desarrollo Económico, de Brasi l , que cubren un amplio campo de acción. ' 

Sin embargo, las medidas señaladas, como se indicó, no han sido objeto 

de una aplicación uniforme ni permanente en los países de América Latina y 

queda aún mucho por avanzar en este sentido,, 

/Además, la 
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Además, la formación de Tin mercado común latinoamericano, tanto a l 

aumentar e l volumen de las transacciones entre países como al modificar las 

condiciones de competencia entre productores de la región, planteará nuevos 

problemas de financiamiento« 

Para enfrentarlos se requerirá que algunas de las medidas antes seña-

ladas superen e l ámbito nacional de los distintos países,, Será necesario 

coordinarlas o uniformarlas y crear o fortalecer los mecanismos supranacio-

nales oue les permitan operar con eficiencia^ 

Se ha señalado entre esas medidas la posible creación de una organi-

zación que se ocupe de recuperar los recursos financieros oue se fugan hacia 

e l exterior, la que podría adoptar una forma multinacional o r eg i ona l ,^/ 

Del mismo modo, convendría estudiar la posibilidad y la conveniencia de 

establecer una corporación de fomento regional que podría encargarse tanto de 

l a promoción directa como de la asistencia técnica para la realización de 

proyectos de interés común» En este sentido, la creación del Banco Centro-

americano de Integración Económica y la más reciente de la Corporación Andina 

de Fomento constituyen importantes inic iat ivas que podrían ser complementadas 

con otras similares» 

Por otra parte, los sistemas bancarios nacionales tendrán que aumentar 

sus contactos para eliminar las dificultades que se presentan en las transac-

ciones entre países, tales como, por ejemplo, la f a l t a de avales bancarios, 

así como para coordinar sus actividades simplificándolas y haciéndolas más 

rápidas y expeditas. La creación de cámaras de compensación o de una unión 

de pagos puede in f lu i r en forma determinante en este sentido, particularmente 

s i se consideran los mecanismos de crédito necesarios para f a c i l i t a r las 

transacciones de manufacturas entre países. Asimismo contribuiría a este obje- . 

t i vo e l establecimiento do un amplio sistema de seguro que uoiuplemente al 

crédito para las exportaciones de manufacturas« 

En estos aspectos convendría que e l Banco Interamericano de Desarrollo 

ampliara las actividades que viene realizando desde hace algunos años. Así, 

por ejemplo, sería conveniente que el sistema de crédito pare, la exportación 

de bienes de capital producidos en los países de la -región, que actualmente 

está limitado al ámbito regional, se extendiera, por una parte, a las ' 

16/ 0£¿_Sit párrafo 247. 
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exportaciones hacia e l resto del mundo y por otra, a las exportaciones de 

otros tipos de manufacturas, especialmente las que provienen de los países 

menores, que no producen volúmenes importantes de bienes de capital . 

En euanto a los¡mercados de valores nacionales, se piensa aue e l los 

deberían tender gradualmente a una mayor coordinación, de-tal manera que se 

f a c i l i t en los f lu jos financieros entre países y al mismo tiempo puedan apo-

yarse y fortalecerse dichos mercados entre s í » 

Por otra parte, deberán- solucionarse las di f iculte des que se opongan a 

la concentración de recursos financieros para l a creación de empresas multi-

nacionales a l nivel ' regional , las que constituirán elementos i^portí. retes en e l 

proceso-de integración. 

En los aspectos mencionados las medidas de t ipo región-1 tenderán a 

aprovechar las ventajas de la. ayuda mutua. Sin embargo, en vari,os de esos 

aspectos debería, -considerarse también, la necesidad de dar prioridad' a la 

atención de los'problemas que se l e plantean a los países de menor desarrollo 

re lat ivo dentro de la región« 

/3e. MAQUINARIA 
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3«e MAQUINARI/l ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL 

Uno dé los obstáculos que ha debido afrontar e l desarrollo industrial en 

los países latinoamericanos ha sido la existencia de una organización 

administrativa de t ipo tradicional que no ha podido en diversos aspectos 

satisfacer con ef ic iencia los nuevos y crecientes requerimientos que implica 

dicho desarrollo» El sistema tradicional tendía a reaccionar básicamente 

frente a coyunturas de corto plazo, l o que implicaba, muchas veces, un 

alto grado de improvisación y fa l ta de continuidad en la gestión. a±ránistra~ 

t i va junto a una consideración insuficiente de los grandes objetivos del 

desarrollo y la ut i l ización de técnicas administrativas anticuadas y 

engorrosas. 

Para hacer frente a esta situación la mayor parte de los países de 

l a región creó una serie de instituciones y organismos autónomos destinados 

a promover o fomentar e l desarrollo industrial, aunque sin establecer los 

mecanismos de coordinación adecuados para encuadrar l a acción de todas las 

entidades públicas dentro de objetivos comunes. Esta f a l t a de coordinación 

creó nuevos problemas y determinó en algunos casos duplicación de esfuerzos 

y funciones, con las consiguientes perturbaciones en e l funcionamiento de 

estas entidades» 

En los últimos años los países latinoamericanos han realizado 

esfuerzos para modernizar y racionalizar su estructura administrativa«, 

No se puede decir que exista una, conciencia generalizada respecto a la 

importancia y urgencia de acometer en forma decidida esta tarea, aunque 

e l cuadro varía mucho de país a país0 Mientras en algunos se ha llegado a 

crear todo un sistema de promoción y fomento industrial, en otros e l 

esfuerzo ha consistido en establecer nuevos organices aislados destinados a 

estimular e l desarrollo industrial, en tanto que en nuchos, todavía no 

existe una organización administrativa especial para e l desarrollo industrial. 

El proceso de industrialización requiere la movilización coordinada, 

de gran número de instrumentos de promoción y de fomento. Para lograr un 

funcionamiento e f ic iente de e l los se precisa crear una verdadera maquinaria 

administrativa especia?!., 

/En primer 
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En primer lugar, una adecuada maquinaria para la planif icación debe 

establecer, además de las metas a corto y largo plazo, una debida vinculación 

con l o s ejecutores de los programas (entidades, públicas o privadas) y un 

control regular sobre la ejecución de los programas que permita, tomar opor-

tunamente las medidas para dar cumplimiento a las metas. 

No menos importante debe ser la maquinaria para e l fomento a cargo 

de un ministerio de industrias o de otro organismo similar a f i n de aplicar 

las medidas de po l í t i ca industrial contempladas.en los planes, especialmente 

aquellas que dicen relación con la protección al sector (medidas tributarias y 

arancelarias) y la asistencia técnica ( institutos tecnológicos, normalización, 

productividad, e t c . ) . . 

Además de las medidas de tipo general señaladas anteriormente, la 

maquinaria para la promoción industrial tiene un carácter más específ ico 

y directo y es, por l o tanto, de primordial importancia. Ella generalmente 

se concentra en las corporaciones de desarrollo y abarca tanto a l sector 

público como privado. En e l primer caso e l la se manifiesta participando 

en forma mayoritaria en e l establecimiento de ciertas industrias conside-

radas necesarias o estratégicas y en las que la empresa privada usualmente 

no tiene interés por las inversiones cuantiosas que e l las significan y los 

riesgos que presentan. En e l segundo caso, la promoción se hace ya sea a 

través del financiardento, elaboración de proyectos de empresas privadas, 

participación .minoritaria en las inversiones de la sociedad u otras modalidades« 

Se ha procurado que estas corporaciones tengan un status jurídico que les per-

mita operar y tomar decisiones con mayor libertad y f l ex ib i l idad que la que 

usualmente tienen los organismos estatales tradicionales. 

Por otro lado, la experiencia ha mostrado en América Latina la 

conveniencia de establecer mecanismos especiales para e l financiardento 

industrial. El lo se debe, como se indica con mayor amplitud en e l párrafo 

3d, a que en la mayoría de los países de la región no existe un mercado de 

capitales adecuado para promover .el desarrollo industrial y a que la banca 

privada no t iene atribuciones o recursos para, financiar proyectos a mediano 

o largo plazo» Esta situación ha determinado e l establecimiento de bancos 

de desarrollo o de fondos especiales para e l desarrollo industrial . 

/El funcionamiento 
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El funcionamiento de una. maquinaria para la fora- ción y capacitación 

del personal para la industria es otro requisito básico para e l desarrollo 

de este sector. La acción en este campo es de una gran amplitud 3ra que e l la 

no sólo comprende la forma.ción de obreros especializados, sino también la 

de personal interaisdio, técnicos, c ient í f icos y empresarios. Una orienta-

ción en ba.se a los requerimientos del desarrollo futuro se hace indispensable, 

a l igual que una coordinación entre los diversos organismos que actúan en . 

este campo: servicios de aprendizaje, escuelas industriales, universidades, 

institutos de capacitación y de investigación tecnológica, etc . 

Asimismo, se hace necesario capacitar nuevos grupos de funcionarios 

estatales para atender las cada vez más amplias relaciones con la industria, 

como las que se re f ieren a la concesión de l icencias para instalación de nuevas 

unidades productivas, la aplicación de las leyes de fomento industrial, etc. 

Fuera de los aspectos señalados, que requieren un funcionamiento perma-

nente, siempre será necesaria la formación de equipos o grupos de trabajo 

ad hoc sobre cuestiones especializadas como determinados proyectos, invest i -

gaciones o problemas industriales. La ubicación de estos grupos en e l s i t i o 

más conveniente de la maquinaria para el desarrollo industrial es de mucha 

importancia. 

La complejidad de los aspectos reseñados y la variedad de los servicios 

que requieren las empresas industriales señalan la conveniencia de acentuar 

los esfuerzos de los países de la región para racionalizar y acondicionar la 

maquinaria administrativa o estatal a l desarrollo económico en general, y a l 

desarrollo industrial en particular. 

La cooperación regional e internacional puede ser en esta materia de 

gran uti l idad. Asi , la asistencia técnica de algunos países de la región que 

más han avanzado en esta materia presenta muchas posibilidades en varios 

aspectos específ icos, tanto en e l establecimiento de entidades de fomento, de 

promoción y de asistencia financiera, como en e l de formación y capacitación 

de personal. Algunos países han adaptado a su realidad las técnicas de 

administración más modernas en estas materias, 

Para c i tar algunos ejemplos, las experiencias de Venezuela, Ecuador, . 

Brasil y Chile en planif icación industrial; de Argentina, Brasil , Colombia, 

México.y Venezuela en fomento y promoción industrial; de Chile, Brasi l , 

México y Venezuela en sistemas de finaneiamiento industrial y Argentina, Bras i l ' 

/Colombia, Chile 
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Colombia, Chile y México en capacitación y forra clon de personal para la 

industria, pueden ser de mucho valor para l o s demás países de la región. 

A su vez, la cooperación internacional.debería ampliarse considera-

blemente, especialmente en l o que se r e f i e r e a la transferencia de las 

técnicas administrativas en los diversos aspectos de la maouinaria adminis-

t r a t i va . ILPES, CEPÁL, UNIDO y OEA están realizando en este terreno una. 

interesante labor la que debería s intet izarse y coordinarse. 

Igualmente^ podría ser de especial interés que alguno de estos organismos 

hic iera una evaluación de las po l í t i cas orientadas hacia e l desarrollo 

industrial y de la forma y.mecanismos que se han ut i l i zado para l l evar las a 

l a práctica^ fac i l i tando ási e l intercambio de experiencias entre los países 

de la región. 

/ 3 f . INVESTIGACION 
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3 f , INVESTIGACION TECNOLOGICA Y OTROS SM7ICI0S TECNICOS 

Situación imperante en América Latina 

Si se compara la producción industrial de los países en desarrollo con la 

de los países más avanzados, se constata, salvo pocas excepciones, un 

atraso evidente en la de los primero S Í art ículos que no pueden fabricarse 

en absoluto, costos elevados y calidad relativamente in f e r i o r o francarente 

def ic iente de aquellos que se fabrican. 

Evidentemente, América Latina no escape, a esta situación general. 

Entre las muchas razones que motivan esta di ferencia, f iguran principalmente 

las siguientes: carencia de capital para inversión, economías de escala 

desfavorables por la pequenez de los mercados locales y , por sobre todo, 

atraso tecnológico r e l a t i v o . 

Desgraciadamente es un hecho innegable que l a di ferencia entre e l 

n ive l tecnológico que se constata en los países industrializados en 

comparación con los en desarrol lo, en lugar de i r disminuyendo, va 

ensanchándose continuamente, El lo no puede ser de otro modo s i se 

considera la intensidad del esfuerzo que en materia de investigación 

c i en t í f i ca y tecnológica se rea l i za en unos y otros países. 

Desde e l punto de v i s ta que aquí interesa, o sea la investigación 

tecnológica industr ia l , los hechos son aún más desfavorables que l o que 

indicaría la comparación global de los esfuerzos en los d ist intos t ipos 

de países. En e fec to , existen ramas de la ciencia y l a tecnología en las 

cuales hay una actividad relativamente más intensa en América Latina 

que en otras, las ciencias bio-médicas, por ejemplo, que cuentan con 

varios centros en los cuales se está realizando activa y buena labor a 

nivel internacional, mientras que otras, entre las cuales se cuentan las 

tecnológicas industriales, cuentan con muy pocos centros en los que se 

realizan actividades y la3 que se l levan a efecto no son siempre l o 

suficientemente completas como para servir de instrumentos para l a creación 

de nuevas actividades industriales o e l mejoramiento de las existentes. 

Para l a mayoría de los países en desarrol lo, e l problema se complica 

aún más por la necesidad de estudiar sus recursos naturales, en cantidad 

y calidad como, igualmente, las tecnologías que permitan la ut i l i zac ión 

/industrial de 
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industrial de aquellos recursos que di f ieren en algo de las usuales» En 

cambio, los recursos naturales de los países más avanzados son bastante 

conocidos y l a actividad investigadora relacionada con e l los carece de 

importancia» 

Resulta extremadamente d i f í c i l establecer la relación que existe 

entre e l costo que demanda y los beneficios qué rinde la investigación 

c ient í f i ca y tecnológica. En cuanto a la última es evidente que los 

trabajos que han resultado exitosos deben cubrir también las inversiones 

de aquellos que no l o fueron y e l problema se complica mucho mas., ai 

se considera e l costo de la investigación básica que se ha util izado 

para efectuar la aplicada, en circunstancias que lo probable es que la 

primera haya sido realizada en instituciones completamente diferentes, 

muchas veces en otros países. De todos modos, se ha llegado a una 

conclusión que es casi universalmente aceptada en la actualidad: cual e s , 

que los desembolsos en investigación c ient í f i ca y tecnológica, constituyen 

una inversión del país que las' real iza y no un gasto» 

Múltiples son las razones que motivan e l atraso relat ivo de la 

investigación tecnológica en América latina« Entre e l los puede citarse 

los siguientes: 

a ) Escasez de recursos, humanos y. financieros, para crea.r y mantener 

institutos de investigación tecnológica. Un instituto de investigación, 

aunque sea solamente de tecnología aplicada demanda fuertes gastos de 

instalación y operación que, en su gran mayoría debería provenir da l os 

gobiernos, a semejanza de lo que ocurre en los países avanzados en que 

la mayor parte, por lo general, alrededor de un 60 por ciento de e l los , es 

suministrado por e l estado aún cuando parte de la investigación la real iza 

l a industria privada. A este respecto, debe recordarse que para ser 

f ruct í f e ros , los institutos deben exceder un cierto tamaño mínimo, bajo 

e l cual se. pierde e l a l ic iente y ayuda para e l especialista qüe resulta 

del intercambio de ideas entro c ient í f i cos de diferentes disciplinas cuando 

se ven abocados a un problema específico0 Otra just i f icación de este 

tamaño mínimo es el hecho que muchos problemas de investigación tecnológica 

abocan más de una disciplina c i ent í f i ca ; 

/b) La f a l t a , 
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b ) La f a l t a , generalizada, de contacto entre los organismos de 

planeación económica y los investigadores. Es efect ivo que los primeros aún 

no.han llegado en la mayoría de los países de América Latina a l grado de 

desarrollo que sería deseable pero, una vez que esta etapa sea superada, 

e l diálogo entre los dos grupos debe ser frecuente, con e l objeto de que 

l os economistas indiquen a los investigadores los problemas de más urgente 

solución y éstos, a su vez, les suministren la información existente que 

puede ser uti l izada en planes y proyectosj 

c ) La fa l ta desinterés, casi absoluta, que existe en América Latina 

entre los industriales con respecto a l a investigación tecnológica en e l 

país. Alguno^ de e l los se contentan con adquirir tecnología;; en uso en e l 

extranjero, ?in considerar s i e l las son las más adecuadas para las 

condiciones del país, por e l uso de los insumos materiales o por el uso 

relativo de los factores económicos. En cambio, la mayoría de los 

industrikles se encuentra perfectamente satisfecha con la técnica productiva 

que estáii empleando aunque sea anticuada y antieconómica, debido a que, por 

l o genera}., operan en un mercado protegido y no tienen mayor interés en 

abaratar sus costos. Es así como en la mayoría de los casos, los problemas 

que la industria privada latinoamericana l leva a los institutos de 

investigación existentes, se reducen a pedidos de asistencia para resolver 

algún problema de operación de la planta, 

A f i n de completar este diagnóstico, habría que agregar que no 

existe un sistema institucionalizado de intercambio de ideas y resultados 

entre los diversos institutos que operan en la región, s i bien en los 

últimos años, gracias a esfuerzos realizados por la OEA, y el Centro de 

Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas, ha habido algunos contactos 

personales entre los directores de algunos de dichos institutos» En estas 

condiciones, sucede que los diversos centros no ut i l i zan l os resultados de 

los trabajos realizados en los otros y son frecuentes las duplicaciones, 

Pbl í t ica c ient í f i ca y tecnológica 

En vista de la importante contribucio'n que la ciencia y la tecnología 

pueden aportar a la industrialización, de los países en desarrollo, parece 

indispensable que en la América Latina se rea l ice un gran esfuerzo para 

/establecer cuanto 
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establecer cuanto antes las po l í t icas , estructuras básicas, instituciones y 

personal preparado, sobre los cuales ha de basarse su capacidad para asimilar, 

adaptar y u t i l i za r la ciencia y la tecnología» En v ista de que se trata de un 

proceso que ha de demandar bastante tiempo y gastos, es deseable que e l 

progreso tecnológico de los países sea materia de una cuidadosa planificación 

a largo plazo, contemplándose metas específicas» Tal planificación debe 

incluir e l fortalecimiento de las comunicaciones existentes en estas 

disciplinas, la creación de nuevos contactos entre los países desarrollados y 

los en desarrollo y los de l o s últimos entre s í » -

Los países en desarrollo deberían contar con una pol í t ica c ient í f i ca y 

tecnológica definida, cuyo objetivo f ina l a largo plazo ha de ser, en lo 

posible, e l desarrollo c ient í f i co autónomo del país y a corto plazo l a 

planificación y organización de las actividades c ient í f icas y tecnológicas 

de modo de maxlmizar su aporte a l desarrollo económico y social» 

La organización encargada de establecer la pol í t ica c ient í f i ca y 

tecnológica, debe estar ubicada a muy alto nivel dentro de l a administración 

del país» Ella puede ser un ministerio, un consejo nacional de ciencia u 

otro organismo semejante» Debe incluir c ient í f icos e ingenieros, economistas 

y representantes de las universidades, de los institutos de investigación como, 

también, de algunas ramas de la industria. Por otra parte, debe trabajar en 

estrecho contacto con e l organismo de planificación económica y social del 

país, tanto para establecer las necesidades de recursos necesarios para e l 

desarrollo de la ciencia y tecnología como para determinar e l r o l y la 

posible contribución de la ciencia y tecnología al desarrollo y para esta-

blecer e l tipo y funciones de la asistencia técnica que será necesario 

recabar del exter ior . Finalmente, e l organismo encargado de la po l í t ica 

c ient í f i ca y tecnológica debería centralizar los contactos pertinentes con 

los gobiernos y las asociaciones c ient í f icas extranjeras, a f i n de 

asegurar buena coordinación de los trabajos c ient í f icos y tecnológicos 

al nivel regional e internacional» 

La asistencia internacional requerida por diferentes países en materia 

de la formulación de pol í t icas c ient í f icas y tecnológicas como, igualmente 

su real ización, dependen de las principales características de el los y de su 

/desarrollo económico» 
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desarrollo económico. No es posible establecer reglas generales, sino 

que éstas deben ser determinadas para cada país específico y las 

comparaciones con otros países tienen poco más que un valor i lus t ra t i vo . 

Institutos da irrresblgación tecnológica 

Resulta necesario mencionar la importancia que tiene la formación 

de personal competente para una adecuada expansión de las actividades 

c ient í f icas y tecnológicas de un país. Con e l objeto de ut i l i zar e f i -

cientemente el personal c ient í f i co y técnico que se va formando en el 

sistema educacional, cada país debería pensar en crear inst itutos de 

investigación dirigidos a l estudio de los problemas nacionales más 

importantes y urgentes. la existencia de recursos naturales específ icos o 

de sectores importantes de la industria deben ser los factores principales 

a considerar a l seleccionar las actividades que permitan la organización 

de un pequeño número, a l o menos, de institutos de investigación bien 

equipados y que cuenten con buen personal» En e l caso de institutos para 

investigaciones industriales, especialmente para as is t i r a las industrias 

pequeñas o medianas, estos institutos deberían estar dotados de servicios 

de extensión que promuevan e l uso de equipos y procesos mejorados a f i n 

de aumentar la productividad de estos sectores. 

Con e l objeto de f a c i l i t a r en e l mayor grado posible la industr ia l i -

zación de un país, éste debería contar, en cada sector industrial, con ins-

t i tutos capaces de llenar las funciones que se enumeran en e l pie de página. 

I?/ a ) Elección de la tecnología y estudio de la escala de operaciones; 
b ) determinar la existencia y desarrollar los procesos para l a 

ut i l i zac ión de materias primas locales; 

c ) desarrollar procesos productivos nuevos y mejorar los existentes; 

d) desarrollar técnicas mejoradas para la operación y mantenimiento 
del equipo y la maquinaria; 

e ) mejorar la productividad industrial; 

f ) estudiar la fac t ib i l idad tecnológica y socio-económica de 
proyectos industriales; 

g ) desarrollar productos nuevos o nuevos usos para los existentes;* 

h ) desarrollar normas y especificaciones y cooperar en e l control de 
calidad; 

i ) estudiar las localizaciones industriales y la selección de 
terrenos para la industria; 

j ) real izar estudios de mercados y e l desarrollo de éstos; 

k ) diseñar plantas industriales completas, incluyendo los equipos 
especiales cuando éstos varíen respecto a los que se encuentran 
en e l mercado o se l es desea construir en e l país» 

/Es evidente 
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Es evidente que un instituto puede estar dedicado a la atención de varios 

sectores industriales, dependiendo de las dimensiones y el grado de 

desarrollo del país. Por otra parte, muchas de las funciones que se 

enumeran pueden ser desempeñadas por institutos diferentes, especializados 

en el las, como ser el desarrollo de normas y especificaciones. 

El personal c ient í f i co y técnico de los institutos de investigación 

en los países latinoamericanos debe ser formado en e l sistema de enseñanza 

superior del país o en e l extranjero según e l caso, pero, habría gran conve-

niencia en que, sobre la base de cooperación regional, se creara un mecanismo 

que permitiera organizar cursos de postgraduados para tina pequeña parte de 

ese personal en los cuales se impartiría, aparte del entrenamiento en 

trabajo de investigación, propiamente dicho, en algún campo específico, 

conocimientos' respecto a los otros problemas que se presentan en los inst i - . 

tutos, como ser: administración de la investigación, relaciones con la 

industria y servicios de extensión, etc. La CEPAL ha adelantado conversa-

ciones en este sentido con el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnoló-

gicas y se espera que el las conduzcan á la materialización de algún proyecto. 

El objetivo f ina l ha de ser que cada país cuente con las instituciones 

y los recursos que l e permitan realizar dentro de sus propias fronteras . 

la totalidad de la investigación que necesita. Pero ésta es una obra de 

muy largo aliento si se piensa en la situación de los países pequeños, lo 

que induce a pensar en la ventaja que se obtendría, a lo menos en las ramas 

industriales especializadas si los institutos de investigación establecidos 

en un país dado, realizan también los trabajos para los otros. Esto no 

quiere decir que los países pequeños dejen de establecer instituciones que 

estudien sus problemas generales y algunos de los especiales que l e son 

particularmente" importantes. Desgraciadamente, ta l cooperación tropieza 

con muchas dif icultades: institucionales algunas y otras derivadas del deseo 

de los diferentes-países de contar cada uno con subsistema completo. Sin 

embargo, parece necesario realizar un esfuerzo en éste sentido ya que en caso 

contrario, en muchos campos especializados, puede resultar ser indispensable 

la adquisición de una pieza de equipo muy valiosa que, para las necesidades 

dél país respectivo, se ut i l i za muy pocas horas a l año. Debe tenerse en 

cuenta que :la cooperación regional o subregional en e l campo de la inves-

tigación resultará muy ú t i l y , además que se trata quizás de uno de los 

campos en que puede realizarse la integración con menos obstáculos y 

controversias. 

/En los 
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En los países de economía del mercado o mixta, con e l objeto de 

real izar trabajo efectivo para el desarrollo industrial, es indispensable 

que existan institutos de investigación tecnológica a contrato, garantizán-

dose e l secreto de la investigación a las firmas patrocinadoras. Esta 

exigencia que, por supuesto no se presenta en países con la economía 

centralmente planificada, debe ser considerada al planif icar e l sistema que 

ha de darse a la investigación tecnológica y resulta indispensable que 

éste consulte esta posibilidad aparte de l o s otros t ipos de investigación que 

se real icen. Pero es un hecho que en América Latina no existe ningún 

instituto que pueda financiarse solo con los encargos de la industria 

privada. Aun a aquellos que cuentan con bastante actividad de este t ipo , 

los gobiernos deben aportar una proporción considerable de los fondos. 

Esta situación debe tenerse presente desde e l comienzo, espeéialmente en 

vista de la casi general renuencia de la industria privada latinoamericana a 

ut i l i zar servicios de investigación. 

En los países latinoamericanos más grandes y más desarrollados, 

hay cabida y , generalmente también recursos, para más de un instituto de 

investigación. Por ejemplo, aparte de uno de carácter general, e l LEMIT 

en la ciudad de La Plata, en Argentina, e l sistema del Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial ( INTI ) , subvencionado por el Gobierno Federal, ha 

organizado una red de asociaciones de investigación que estudian en su 

mayoría problemas específicos de ramas industriales definidas. En cambio, 

en los países medianos y pequeños, son muy escasos los institutos de 

investigación que llenan una parte apreciable de las tareas enumeradas más 

arriba y por e l momento la meta ha de ser que se organice, en un futuro 

próximo, por l o menos un instituto de carácter general en cada país. 

Relación de la investigación con las universidades ,: 

La experiencia muestra que en los países pequeños, que cuentan sólo 

con una industria poco desarrollada y muy poco personal c ient í f ico y 

técnico, existe la tendencia muy lógica, por lo demás, de ubicar los 

núcleos de institutos de investigación en las universidades, con e l objeto 

de aprovechar los conocimientos de los profesores y otro personal de éstas. 

Las ventajas de esta combinación son, por un lado una mejor ut i l ización de los 

/escasos recursos 
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escasos recursos cientí f icos y técnicos del país, y por el -otro, e l que se da 

gran parte del alumnado, oportunidad de acostumbrarse a l uso de laboratorios 

y a familiarizarse cpn las ventajas y las posibilidades que ofrecen la 

investigación. En cambio, los principales, inconvenientes, son los 

siguientes: 

a ) En la formulación de los programas de investigación aplicada que 

realizan las universidades, existe una tendencia hacia la elección de 

aquellos que tienen un mayor valor didáctico. Por lo general, nú son los 

más importantes y urgentes,para e l desarrollo económico; 

b). en la práctica es imposible para la universidad e l realizar 

investigaciones bajo contrato, cuyos resultados han de permanecer secretos. 

Este problema se agrava en los países en que el profesorado de la universidad 

no trabaja a sueldo completo y. obtiene sólo remuneraciones bajas. En tales 

casos, lo frecuente es. que los profesores desempeñan asesorías en algunas 

de las industrias grandes y.las otras competidoras se-abstienen de sol ic i tar 

alguna investigación cuyos resultados podrían ser traspasados inmediatamente 

a la competencia; 

c ) las relaciones con la industria, particularmente la mediana y pequeña 

no; son fác i les . Para comenzar, e l profesor sólo puede atender el, instituto 

a las horas que la Universidad l e deja l ibre, con lo cual e l industrial no 

tiene la seguridad de encontrar con quien discutir su problema, al. v is i tar 

e l instituto. Por otra parte, se di f iculta también el aspecto de la. , . 

asistencia técnica a" la industria, ya que. la universidad no muestra, por 

lo general, gran interés en resolver los pequeños problemas de operación, 

•de equipo y otros similares,' que son frecuentes e importantes para las 

industrias; 

d). en los países en que los gobiernos entregan a las Universidades fondos 

específicamente destinados a investigación, a menudo el suministro de ellos 

l leva como condición de que no se les emplee en contratar personal ajenó 

a la universidad o facultad que ha de realizar la investigación. Este puede 

ser un grave impedimento en los casos en que e l problema requiere de la 

colaboración de algún experto extranjero o un enfoque multidisciplinario}. 

/e) en América 
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e ) en América latina es frecuente e l caso de que las facultades sean 

gobernadas por consejos con mayor o menor ingerencia del estudiantado. Cuando 

éste es importante, suelen presentarse los siguientes inconvenientes: 

i ) Que muchos estudiantes creen que las labores del profesorado en 

investigación van en desmedro de la enseñanza y , por lo tanto, tratan de 

reducir la primera al mínimo; 

i i ) el consejo debe aprobar cada programa de investigación y existe 

la tendencia del estudiantado a oponerse a trabajar en lo que creen va en 

beneficio directo de alguna firma privada; 

i i i ) el consejo debe aprobar la contratación de personal adicional para 

la investigación y muchos estudiantes se oponen al empleo de técnicos extran-

jeros, aunque sea por sólo corto tiempo. 

Fbr las razones anteriores conviene independizar, en e l menor tiempo 

posible, la administración de la investigación del sistema directivo de las 

universidades. En algunos institutos de investigación que existen en 

América Latina, ha dado buen resultado e l mantener contacto con la Universidad 

permitiendo a los profesores trabajar en el instituto y que se les compute 

el tiempo trabajado en é l junto con las clases de la universidad a f i n de 

considerarlo profesor a tiempo completo, lo cual en muchos países va 

aparejado a algunas ventajas económicas. 

Aspectos sectoriales de la investigación 

En varios de los sectores industriales que ha estudiado la División 

de Desarrollo Industrial de la CEPAL, se ha encontrado una serie de 

problemas que son comunes a la industria del sector respectivo en los 

diferentes países de América Latina, problemas cuya importancia varía 

desde algunos relativamente poco importantes, pero cuya solución fac i l i ta r ía 

el desarrollo y crecimiento del sector a otros que son fundamentales para 

sacarlo de un actual estancamiento re lat ivo . Por la índole de algunos de 

estos problemas y debido a que e l número de las industrias afectadas en 

cada país no es. grande, se ha llegado a la oonclusión de que muchos de 

e l los serían resueltos en forma mejor mediante la cooperación entre 

las industrias de diferentes países, con o sin la participación de los 

gobiernos. 

/En tales 
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En tales casos, y para la atención de los problemas de gran respon-

sabilidad técnica, se recomienda créár uno o dos institutos bien dotados 

en los países más grandes o en aquellos en qUe el sector industrial respec-

tivo sea más fuerte, y establecer un mecanismo para que los industriales de 

los otros países también tengan acceso a las facilidades de esos institutos 

centrales para la resolución de sus problemas.En este caso, y por e l alto 

costo de un laboratorio completo-, se encuentran las industrias siderúrgica, 

de la celulosa y papel, los metales no ferrosos y otros. Lo anterior no 

signif ica que los demás países o sus industrias no deban contar con 

institutos o laboratorios de investigación en esos sectores. Estos deben 

exist ir con e l objeto de resolver los problemas de menor complicación 

técnica e, igualmente, los trabajos de rutina destinados a mantener o 

mejorar la calidad de su producción. 

La transferencia de la tecnología desde e l exterior 

Salvo en el sector artesanal, en el. cual se emplean tecnologías 

desarrolladas por lo general localmente, en la casi totalidad de la 

industria propiamente dicha se uti l izan ..tecnologías que provienen de los 

países desarrollados. Muy variados son los. mecanismos mediante los cuales 

se realiza la transferencia y van, desde la lectura de manuales y revistas, 

al pago,de licencias e incluyen entre otras muchas posibilidades la 

adquisición de equipo con su.tecnología implícita, como también.proyectos 

completos, de engineering. 

Entre estos medios de transferencia, probablemente, e l más oneroso 

es e l pago. de. regalías y derechos al uso de patentes. También aquí son 

múltiples , las formas de acuerdos en uso y pueden citarse cono las más 

importantes las siguientes categorías i. i ) acuerdos que obligan al. 

beneficiario a. ceñirse a ciertos procedimientos y mantener un nivel de 

calidad para dar derecho al uso de marcas acreditadas en los grandes centros 

industriales, i i ) transferencia de know-how técnico, basado en e l uso 

de patentes vigentes y, i i i ) transferencia de know-how basado en procedi-

mientos conocidos o en patentes que han caído en e l dominio público. 

Dado que estas regalías son, generalmente, bastante onerosas y en la mayoría 

de los casos quedan fuera del alcance de la industria de los países pequeños, 

/y ante 
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y ante la necesidad de i r cerrando la brecha tecnológica que separa a los 

países desarrollados de los en desarrollo, convendría que UNIDO y otros 

organismos internacionales estudiaran cuidadosamente todo e l problema de 

la transferencia de tecnología y el medio de subsidiarlo en alguna 

forma 

Adecuación de las tecnologías a la disponibilidad de los factores 
productivos en los países ai desarrollo 

Como se ha dicho en la sección anterior, la industria de los países 

en desarrollo trabaja, predominantemente, sobre la base de tecnologías 

perfeccionadas para uso en los países más desarrollados. Ahora bien, es 

una característica de 3a casi totalidad de los países en desarrollo, en 

contraposición con lo que ocurre en los industrialmente avanzados,.que 

en el los abunda la mano de obra y existe carencia de capitales. En estas 

condiciones, el proceso de industrialización pone el acento ai la necesidad 

de fuertes cantidades de capital y contribuye muy poco a la absorción de 

los excedentes de mano de obra. En los últimos años se ha reclamado 

insistentemente e l desarrollo de tecnologías alternativas, más adecuadas 

a la disponibilidad de los factores productivos en los países en desarrollo« 

Desgraciadamente, sólo en casos muy aislados se conocen técnicas 

alternativas que satisfagan las condiciones mencionadas, sin i r : ya sea 

en detrimento de la calidad del producto, ya de su économicidad. Dada su 

importancia económica, la búsqueda de una solución para este problema 

merece una alta prioridad pero, a primera vista parece evidente que 

son relativamente pocas las actividades industriales para las cuales es 

posible desarrollar con faci l idad, una técnica alternativa satisfactoria. 

Probablemente se pueden descartar desde luego las industrias de procesos 

continuos y en las demás, sólo puede esperarse éxito en e l estudio, si éste 

se remonta hasta la concepción cientí f ica misma en que se basa la industria 

y se vaya eligiendo, en cada alternativa que presente varias opciones, 

aquellas en que e l insumo de mano de obra sea máximo y e l de capital e l 

mínimo, para un mismo producto por unidad del factor escaso. 

18/ La Cepal, a través de su Programa Conjunto CEPAL/ILPES/BID de 
Integración del Desarrollo Industrial, iniciará a principios de 1968 
una extensa investigación acerca de los mecanismos de transmisión 
de la tecnología industrial. 
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Cooperación internacional en la Investigación 

En vista de la importancia y urgencia de los problemas que plantea 

la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo,, resulta indis-

pensable una considerable cooperación con los.países en desarrollo de los 

organismos internacionales que proveen asistencia técnica, de los 

programas bilaterales de algunos gobiernos y de la comunidad-científica 

internacional, a través de las asociaciones cientí f icas de los' distintos 

países. Esta cooperación debe estar dirigida:. 

a ) A ayudar en la formación de las instituciones básicas, especialmente 

las .encargadas, de def inir la pol ít ica cientí f ica de los países en 

desarrollo!, . • . 

b ) la creación de un núcleo de institutos de investigación; 

c ) -la fornación de personal c ient í f ico y técnico para la operación de 

dichos institutos, y , -finalmente, 

d) la formulación de problemas específicos para investigar y en la 

búsqueda de su solución. 

Igualmente, sería muy fructí fera una mayor cooperación-científica y 

tecnológica entre los países en desarrollo dentro del ámbito regional, 

mediante la cual se ponga a disposición de unos países-, los resultados 

encontrados por la investigación realizada en, los otros; y se ev i té la 

duplicación de trabajos onerosos, tratando de especializar, en forma 

coordinada, algunos institutos en beneficio del conjuntorde América 

Latina. 

Dado e l número de organismos nacionales e internacionales que 

tienen ingerencia en estos problemas, resulta, indispensable. Una .coordi-

nación de los esfuerzos que e l los realizan en América latina en los " 

problemas que conciernen a la ciencia y la tecnología. Tal coordinación 

debe realizarse, en e l ámbito nacional, por los organismos de planificación 

de la ciencia y 3a tecnología a los cuales se ha hecho referencia y en 

el regional, por un comité o consejó consultativo c ient í f ico y tecnológico 

interamericano, cuya formación propician la UNESCO y la. OEA. Sin 

embargo, en e l ámbito más restringido de la investigación tecnológica para 

la industria, la CEPAL está desempeñando un papel más efectivo que el que 

ha desempeñado hasta la fecha. En efecto, los estudios por ranas de 

industria que real iza, l e proporcionan un estrecho contacto con la industria 

y 'sus necesidades^ 
/En sus 
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En sus estudios sectoriales, el Programa Conjunto CEPAL/ILPES/BID de 

Integración del Desarrollo Industrial, se preocupa de establecer las 

necesidades y ventajas de la investigación tecnológica, definiendo los 

problemas en que éstas son de mayor urgencia para el desarrollo del sector, 

tanto en los países a que se re f i ere e l estudio específ ico, como en e l 

ámbito multinacional» Eh estos estudios se coloca un acento especial en 

puntos como los siguientes: a ) Que los países y las industrias aumenten 

súbstancialmente sus inversiones en investigación con el objeto de fomentar e l 

desarrollo de los sectores y la util ización de materias primas locales; 

b ) que los gobiernos y la industria asumán una mayor responsabilidad en la 

formulación de programas de investigación; c ) que los gobiernos cuiden de 

suministrar los servicios auxiliares para l a investigación y , finalmente, 

d) que hagan mayor uso de la cooperación internacional que se encuentra 

disponible a través de múltiples programas y agencias. 

En otro plano, la CEPAL ha colaborado hasta la fecha y seguirá 

colaborando activamente con los organismos de la familia de las Naciones 

Unidas que tienen ingerencia en la aplicación de la ciencia y la tecnología 

a la industria. Por ejemplo, cooperó con la UNESCO en la organización de 

la Conferencia sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al 

Desarrollo de América Latina, en septiembre de 1965« Colabora normalmente 

con el Programa de las Naciones Unidas para e l Desarrollo, mediante la 

sugerencia a los países de proyectos nuevos de investigación, la evaluación 

de solicitudes por programas de este tipo presentadas por los gobiernos y , 

ocasionalmente, colaboración directa en algunos problemas que aparecen en 

la realización de los proyectos. Finalmente, ha extendido una estrecha 

cooperación al Centro de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas, 

ayudando en la preparación de los simposia industriales que atañen a 

América Latina, poniendo de rel ieve las grandes líneas de los problemas de 

investigación que afectan a la región. Es de esperar que estos lazos se 

hagan más amplios una vez que se encuentre en plena operación la Organización 

de las Naciones Unidas para e l Desarrollo Industrial (ONUDI). 

/3g. EXPORTACIONES 
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3g. EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS 

1» La exportación de manufacturas: situación actual 

Desde hace ya varios años se advierte en numerosos países de la región e l for -

talecimiento de una tendencia a la exportación de productos manufacturados, y 

semimariufacturados no solamente con destirio a otros países de l a región y al 

amparo de los sistemas de cooperación económica regional, sino también hacia 

e l mercado mundial, en especial los países industrializados. 

En l a Actualidad dichas exportaciones alcanzan a unos 800 - 900 millo-

nes de dólares, representando menos del 10 por ciento de las exportaciones to -

tales de la región. Gran parte de ellas proviene de industrias que dedican 

e l grueso de su producción al mercado interno y comprende en gran medida pro-

ductos manufacturados "tradicionales" (carnes conservadas,.cueros curtidos, 

cobre y hierro "primarios o con muy poca elaboración, e t c . ) , otros de aparición 

esporádica, según los alt ibajos de la demanda interna. Sin embargo, siendo la 

región productora de materias primas tanto de origen vegetal como mineral se 

puede vislumbrar la exportación de manufacturas basadas en estas materias pr i -

mas una vez que se logre é l conocimiento necesario para l a penetración de los 

mercados de los países industrializados y éstos adopten polít icas más l ibera-

les en cuanto al acceso de las manufacturas provenientes de América Latina, 

especialmente para los productos industriales cuya elaboración se está tornan-

do antieconómica en los países industriálizádos. Aparte los grandes rubros 

como por e jemplo, siderúrgica, papel,; celulosa, text i les, deben explorarse tam-

bién las perspectivas de productos especializados, tales como muebles finos, 

calzado, aceites esenciales, artículos de artesanía fo lk lór ica, para mencionar 

sólo algunos. 

Es indudáblé qúe en los últimos años la exportación de manufacturas ha 

comenzado a tomar cuerpo, en buena parte gracias a la acción deliberada de f o -

mento tomada por los respectivos gobiernos, pero a veces, también como resulta-

do de medidas generales de orden cambiario, f i sca l , etc. no dirigidas precisa-

mente a l a promoción de exportaciones de manufacturas, y aun en algunos casos 

como resultado de medidas adoptadas con vistas a mejorar la. situación de otros 

órdenes de productos, tales como los básicos. 

En reconocimiento de esas circunstancias, en varios países de la 

región tales como la Argentina, e l Brasil, Colombia 'y Chile, se ha 

adoptado una serie de normas tendientes a compatibilizar todas aquellas 

medidas a que se hacía referencia anteriormente, en función de ciertas 

19/ Excluyendo los derivados del petróleo. 
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metas a f i n de que esta tendencia incipiente se encauce debidamente y 

pueda hacer sentir sus efectos favorables sobre e l desarrollo industrial 

latinoamericano, trascendiendo con mucho e l papel de mecanismo compensatorio 

de las recesiones internas que en algunos casos - como se ha señalado - ha 

jugado la exportación de manufacturas. 

Así, se contará con un medio de reorientación del proceso de desa-

rro l lo industrial, que posibil itará - entre otras ventajas - la intro-

ducción de la dinámica prevaleciente en el comercio internacional en un 

medio en que la competencia ha jugado hasta ahora un papel muy reducido. 

Eh este orden de ideas, y como primera etapa de un programa global 

que está tomando forma, la CEPAL en colaboración con la UWCTAD ha efectuado 

un trabajo de evaloración en cinco países de América Latina, a saber: la 

Argentina, e l Brasil, Colombia, Chile y Venezuela, en los que se analizan 

las posibilidades de exportación de manufacturas de esos países. ¿0/ 
Dichos estudios se ocupan de los factores que han estimulado o 

retardado las exportaciones, tanto las institucionales - medidas de gobierno 

de orden cambiario, f i s ca l , administrativo y credit ic io o de promoción 

general - como los que se relacionan con las condiciones de operación de 

la empresa, a saber: disponibilidad y costo de las materias primas, 

capacitación tecnológica, calidad de los productos, sistemas de comercia-

l ización en el exterior, etc. Esta rápida exploración permitió así iden-

t i f i c a r una serie de aspectos vinculados tanto a l ámbito gubernativo como 

al de las empresas mismas que condicionan las posibilidades de ut i l i zar e l 

potencial disponible y en proyecto - que resultó ser muy amplio - tanto 

a corto como a mediano plazo. 

Aunque el trabajo trató prácticamente sólo los aspectos de la oferta, 

resultó evidente que existe un gran desconocimiento de los problemas del 

Véase Argentina: la exportación de manufacturas, sus antecedentes 
y sus posibilidades (septiembre de 1966) id . sobre e l Brasil 
(noviembre de 1966), Chile (diciembre de 1966), Venezuela (marzo de 
1967) y Colombia (mayo de I967). Se trata en todos los casos de 
versiones en di t to . 
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lado dé- la demanda, principalmente información sobre la estructura de 

los mercados y el acceso a e l los, tema este último que incluye todas las 

restricciones que se interponen a las-exportaciones de.los países en 

desarrollo. "' 

La CEPAL también efectuó una-exploración preliminar sobre las 

posibilidades que, en cuanto al' aumento de las exportaciones de manufacturas, 

surgirían de una eventual redistribución de.tareas en su propio ámbito, por 

parte de las empresas con subsidiarias en los países en desarrollo. En 

esté caso, la dif icultad reside en corno persuadir a las empresas a emprender 

ta l redistribución, para lo cuál se deberían encontrar los incentivos 

apropiados, 

2. Posible acción de cooperación internacional 

En enero de 1967, en una reunión especial de los secretarios ejécutivos 

de las comisiones económicas regionales, el Director General de UNIDO, el 

Secretario General de UNCTAD y otras autoridades de Naciones Unidas, se 

prestó especial atención al problema de la promoción de las exportaciones 

de manufacturas. Se decidió combinar los conocimientos, actividades y 

recursos que se poseen al respecto y lanzar un programa combinado de las 

Naciones Unidas, en que participaran la UNCTAD, la ONUDI, el PNUD, las 

comisiones regionales además de otros miembros del sistema de Naciones 
i i 

Unidas que deseen adherirse a é l , para el fomento de las exportaciones 

de los países en desarrollo«, 

De esta manera, se estima que la acción de las Naciones Unidas en 

el campo de la promoción de las exportaciones de manufacturas y , eventualmen-

te,.de otros organismos internacionales, deberá encauzarse por medio de un 

prograrra global a desarrollarse de manera sistemática y continuadamente, o 

sea, lo opuesto a un conjunto de acciones individuales y no vinculadas entre 

s í , enfoque éste cuya eficiencia se estima apreciablemente in fer ior a la que 

puede lograrse con e l enfoque integrado que se preconiza. Además, este 

enfoque permitiría una mejor coordinación y colaboración efectiva entre 

todas las organizaciones de las Naciones Unidas con intereses en el campo 

del comercio exterior, cooperación que, de otro modo, debería negociarse y 

acordarse en cada caso. 

/El mayor 
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El mayor énfasis deberá seguir en los aspectos de la exportación de 

manufacturas desde e l punto de vista de la oferta de los países en desarrollo, 

como una manera de equilibrar la preeminencia.que hasta ahora se ha otorgado 

a los problemas vinculados con la apertura de mercados de exportación en los 

países desarrollados. En efecto, la acción orientada exclusiva o principal-

mente hacia esa apertura de mercados es necesariamente de ef ic iencia reducida 

para los objetivos deseados de promoción« 

El enfoque que se propone para diversi f icar y ampliar las exportaciones 

de los países en desarrollo incluirá dos elementos básicos: primero, e l 

compromiso que asumirían ta les países de preparar l i s tas o programas concretos 

de exportación de manufacturas, que servirían de orientación en las negocia-

ciones en e l ámbito de la UNCTAD con los países industriales, a f i n de obte-

ner concesiones de el los y en segundo término, un mecanismo de asistencia 

técnica que serla organizado por la UNCTAD, UNIDO y las comisiones regionales, 

en colaboración con e l PNUD a f in de habilitar a los países a cumplir con e l 

compromiso de preparar tales programas nacionales. 

Los programas nacionales, Que serian esencialmente de responsabilidad 

de los gobiernos de los países, estarían integrados por una indicación de los 

productos qué se intenta exportar y órdenes de magnitud de los volúmenes 

respectivos, una presentación del conjunto de medidas de gobierno en relación 

con las metas de exportación propuestas y la proposición de l as acciones de 

cooperación internacional - multiláteral' o bi lateral - requeridas para alcanzar 

las metas propuestas, y también - en su caso - de las concesiones que pudieran 

necesitarse para determinados productos o los análisis dé mercado aconsejables 

también para productos concretos» 

Los estudios que la CEPÁL y la UNCTAD han preparado sobre las perspec-

tivas de exportación de manufacturas a corto y a mediano plazo en los cinco 

países ya citados, constituyen una ejemplificación de tales programas, s i r -

viendo como indicación de la estructura que podrían tener tales programas. 

/Para f a c i l i t a r 
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Para f ac i l i t a r a -los países la preparación de programas nacionales, 

se organizaría en las Naciones Unidas, con la colaboración de los 

organismos mencionados, un sisterra de asistencia técnica, que se alimentaría 

de un "pool" de expertos de las-entidades participantes, que prestarían tal 

asistencia no sólo para la preparación del programa sino también - dentro 

de lo posible y con un sentido más permanente •=• en relación a todos aquellos 

problemas específicos identificados como consecuencia de la preparación 

de los programas, para lo que sería necesario, probablemente, coordinar las 

actividades con otras organizaciones que también operan en ese campo. 

Con este motivo, sería necesario que las entidades competentes contri-

buyeran con los expertos que se requirieran para l levar a cabo las tareas 

aludidas. 

El ámbito de tales misiones'sería, naturalmente, e l de los países de 

las tres regiones del mundo en desarrollo, estimándose que la acumulación de 

experiencias y la elaboración de ideas y propuestas que de esa manera 

irían formándose en e l cuerpo técnico a cargo de las misiones de asistencia 

a los países serían elementos fundamentales en el éxito de aquéllas. 

En e l programa descrito someramente en el punto anterior se mencionó 

la necesidad de emprender estudios o análisis de mercado como una de las 

acciones que podrían surgir de -una primei*a etapa de cooperación interna-

cional centrada en los aspectos de 1a- oferta. A este respecto se estima 

conveniente que dichos estudios de mercado estén ligados a las posibilidades 

concretas que pudieran surgir de los estudios de oferta, debiéndose 

procurar la mayor coordinación entre ambos. Los análisis de mercado,. dada 

su complejidad y características muy particulares, deberán estar a cargo 

de firmas especializadas u otras organizaciones que se dedican a este tipo 

de trabajos» 

/Se trataría 
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Se t r a t a r í a también de que e s t e mecanismo dest inado a completar l a • 

l í n e a del estudio incluyendo l o s a s p e c t o s de l a demanda, t r a b a j a r a c o o r -

dinadamente con e l rec ientemente creado organismo interamer icano de 
21/ 

promoción de exportaciones~~que func ionará en e l ámbito OEA-CIAP y cuyas 

func iones son básicamente l a s de f a c i l i t a r e l acceso a 3.os mercados de 

l a s manufacturas l a t i n o a m e r i c a n a s , también mediante e l encargo de l o s 

e s t u d i o s de mercado a f i rmas i n t e r n a c i o n a l e s e s p e c i a l i z a d a s . Tratándose 

de un campo de a c c i ó n tan amplio como e s e , se estima que no s e r á d i f i c u l t o s o 

e v i t a r superpos ic iones y dupl i cac ión de t a r e a s . 

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

f i n a n c i a c i ó n de e s t o s es tudios o a n á l i s i s de mercado a s í como en f a c i l i t a r 

por todos los medios a su a l c a n c e l a s t a r e a s que comprendan dichos e s t u d i o s . 

Asimismo, se s o l i c i t a r í a que - en e l marco de l a s n e g o c i a c i o n e s que se 

l l e v a n a cabo eíi l a UNCTAD - f a c i l i t e n e l acceso de l a s manufacturas de 

p a í s e s en d e s a r r o l l o a sus mercados, eliminando l a s r e s t r i c c i o n e s de todo 

t i p o que d i f i c u l t a n e l acceso a sus r e s p e c t i v o s mercados. 

En cumplimiento de l o s o b j e t i v o s señalados en l a ya mencionada 

reunión de s e c r e t a r i o s e j e c u t i v o s de comisiones r e g i o n a l e s de l a s Naciones 

Unidas, s e e f e c t u a r o n l ° s a r r e g l o s d e l caso para i n i c i a r sendos proyectos 

sobre promoción de l a s . e x p o r t a c i o n e s de manufacturas , i n i c i a l m e n t e , en l a 

Argentina y e l B r a s i l . 

S e t r a t a de cooperar con l a s autor idades competentes de esos p a í s e s 

en l a d e f i n i c i ó n ' de programas n a c i o n a l e s de e x p o r t a c i o n e s de c a r á c t e r 

experimental para cada uno de e l l o s , todo e l l o a manera de aproximación 

pragmática a l a a c c i ó n a r t i c u l a d a de l a s Naciones Unidas que en p á r r a f o s 

a n t e r i o r e s s e ha presentado como deseable en e s t e campo. 

Cada programa n a c i o n a l c o n s i s t i r í a en l a d e f i n i c i ó n de l o s productos 

de mayor p e r s p e c t i v a y mayor i n t e r é s en l o s p a í s e s , t a n t o para e l Gobierno 

como para l o s s e c t o r e s pr ivados i n d u t r i a l e s , en l a d e f i n i c i ó n de l a s medidas 

n e c e s a r i a s y en l a determinación de l o s aspec tos en que c a b r í a una a s i s t e n c i a 

E l "Centró Interamericano para l a Promoción de E x p o r t a c i o n e s " , cuya 
c r e a c i ó n se acordó en l a Quinta Conferencia de l CIES ce lebrada en 
Viña del Mar, C h i l e , en e l mes de j u n i o ú l t i m o . 

/ t é c n i c a por 
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t é c n i c a por p a r t e de cada uña; c e las o rganizac iones mencionadas, CEPAL, UNIDO 

y UNCTAD. Lograda l a aprobación de cada una de e s t a s e n t i d a d e s , se procederá 

a l a c o n t r a t a c i ó n de exper tos para l l e v a r a cabo l a s func iones de a s i s t e n c i a 

p r e v i s t a s , asignándolos á una agencia n a c i o n a l previamente s e l e c c i o n a d a , de 

acuerdo con l a s neces idades d e l p a í s . 

Otra de l a s t a r e a s a emprender es l a búsqueda de medios e i n c e n t i v o s 

para persuadir a l a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s mencionadas a que der iven 

p a r t e de su programa de t r a b a j o a sus f i l i a l e s en p a í s e s én d e s a r r o l l o , 

contribuyendo a s í a l a c r e a c i ó n dé una c o r r i e n t e permanente de e x p o r t a c i o n e s 

de manufacturas provenientes de é s t o s . En e s t e orden de i d e a s , s e est ima 

de l caso l lamar l a a t e n c i ó n de i o s gobiernos en l o que r e s p e c t a a determinadas 

c l á u s u l a s r e s t r i c t i v a s de l a s que suelen f i g u r a r en l o s acuerdos de 

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

expor tac ión de l o s productos cuyo derecho de f a b r i c a c i ó n se a d q u i e r e . 

R e s u l t a r í a b e n e f i c i o s o t r a t a r por todos l o s medios de e v i t a r d i c h a s c l á u s u l a s 

o , cuando menos, a c e p t a r l a s s ó l o cuando su rechazo impida l l e g a r a l acuerdo 

deséado„ 

La c o n c e n t r a c i ó n de e s f u e r z o s d i r i g i d o s h a c i a l a mejora de l a s 

condic iones de o f e r t a de productos manufacturados deberá , naturalmente, s e r 

c o i n c i d e n t e con l a cont inuac ión de l o s t r a b a j o s de l a UNCTAD en e l campo 

de l a aper tura de mercados de importación dé l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , 

mediante e l e s t a b l e c i m i e n t o de un s is tema de p r e f e r e n c i a s no r e c í p r o c a s a 

favor de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o de l mundo e n t e r o . 

/ 3 h . LA PEQUEÑA 
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3 h 0 LA ROQUEÑA INDUSTRIA 

L a . s i t u a c i ó n a c t u a l 

La.pequeña i n d u s t r i a ha jugado en América L a t i n a un r o l s i g n i f i c a t i v o dentro 

d e l d e s a r r o l l o económico g e n e r a l a t r a v é s de su c o n t r i b u c i ó n a l a c r e a c i ó n 

de nuevas f u e n t e s de empleo y a l a generación d e l producto i n d u s t r i a l . 

Asimismo, ha p a r t i c i p a d o , en c i e r t o grado, en l a formación de empresarios 

i n d u s t r i a l e s y o b r e r o s c a l i f i c a d o s y en e l a b a s t e c i m i e n t o de productos manu-

f a c t ú r a n o s de reg iones d i s t a n t e s de l o s grandes c e n t r o s de consumo de l a 

r e g i ó n , 

Aunque no e x i s t e n e s t a d í s t i c a s b á s i c a s s i s t e m á t i c a s sobre l a pequeña 

i n d u s t r i a en América L a t i n a , - ^ / es t imac iones basadas en l o s úl t imos censos 

i n d u s t r i a l e s s e ñ a l a n que en e s t e s e c t o r t r a b a j a b a n en 1960 más de 1 . 5 

m i l l o n e s de personas y que su producto ascendía en e l mismo año a unos 3 300 

m i l l o n e s deí d ó l a r e s . Las c i f r a s a n t e r i o r e s r e p r e s e n t a b a n , respec t ivamente , 

3 2 por c i é n t o de l a ocupación f a b r i l y 16 por c i e n t o de l a ocupación manufac-

t u r e r a t o H l j 21 por c i e n t o d e l producto f a b r i l y 16 por c i e n t o del producto 

manufacturero.'^' 

semejanza de l o que ocurre con l a i n d u s t r i a manufacturera t o t a l , en 

e l caso de l a pequeña i n d u s t r i a se presentan s i t u a c i o n e s muy var iadas en l o s 

d i f e r e n t e s p a í s e s de l a r e g i ó n , r e g i s t r á n d o s e una mayor g r a v i t a c i ó n de e l l a 

en l o s p a í s e s de menor n i v e l de d e s a r r o l l o . S i n embargo, no se debe perder de 

v i s t a e l hecho de que aun en l o s p a í s e s más i n d u s t r i a l i z a d o s de l mundo l a 

p a r t i c i p a c i ó n de l a pequeña i n d u s t r i a s igue siendo importante , ^ 

2 2 / E l l o se debe a l o s d i f e r e n t e s conceptos que se a p l i c a n en l o s d i s t i n t o s 
p a í s e s de l a r e g i ó n , de acuerdo a l a s condic iones económicas g e n e r a l e s 
de cada uno de e l l o s . En e s t a oportunidad se c o n s i d e r a como "pequeña-
i n d u s t r i a " a l conjunto de unidades i n d u s t r i a l e s que ocupan e n t r e 5 y 4 9 
p e r s o n a s . 

2 2 / La Pequeña I n d u s t r i a en América La t ina (ST/ECLA/Conf .25/L .17) , CEPAL 
1 9 6 6 , E d i c i ó n a mimeografo, 

2 4 / Op. c i t 0 n o t a 2 3 / £ n 1954 en Estados Unidos l a pequeña i n d u s t r i a generaba 
e l 12 por c i en£o d e l producto f a b r i l . 

/En los 
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. En l o s p a í s e s más i n d u s t r i a l i z a d o s de l a región - Argent ina , B r a s i l y 

México - l a pequeña i n d u s t r i a r e p r e s e n t a , en promedio, e l 20 por c i e n t o 

del- producto f a b r i l , en tanto ove- esta proporción sube a 34 por c i e n t o 

en l o s p a í s e s de menor d e s a r r o l l o r e í a t i v o . - ^ / 

En l a e t a p a a c t u a l de i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , 

l a pequeña empresa convive en genera l con l a gran i n d u s t r i a , s i t u a c i ó n que 

en l a c a s i t o t a l i d a d de l o s c a s o s se e x p l i c a por l a s condic iones e s p e c i a l e s 

e x i s t e n t e s en l o s mercados y s ó l o en contadas o c a s i o n e s por e l hecho de que 

l a pequeña empresa sea e f i c i e n t e y cuente con equipos y t é c n i c a s de produc-

c i ó n modernos, a t a l punto que en algunos c í r c u l o s s e i d e n t i f i c a a l a 

pequeña empresa con l a i n e f i c i e n c i a y l a mala o r g a n i z a c i ó n . 

l o s o b s t á c u l o s que han frenado e l proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n en 

América L a t i n a se han hecho s e n t i r con mayor fuerza en l a pequeña i n d u s t r i a . 

En e s t e sent ido adquieren e s p e c i a l r e l i e v e . l o s aspec tos r e l a c i o n a d o s con l a 

programación d e l d e s a r r o l l o d e l s e c t o r , e l f i n a n c i a m i e n t o y l a s condic iones 

de operac ión de l a s pequeñas empresas. 

Hasta e l momento no s e ha. d e f i n i d o en América l a t i n a una e s t r a t e g i a 

e s p e c i a l para e s t e s e c t o r , pues l a preocupación de l o s gobiernos se ha . 

manifestado en a c c i o n e s d i s p e r s a s , basadas en un enfoque t r a d i c i o n a l y p a r c i a l 

d e l problema. Se ha i n t e n t a d o adoptar medidas de defensa de l a pequeña 

i n d u s t r i a , en vez de e s t i m u l a r l a para que pueda modernizarse y. hacer f r e n t e en 

mejores condic iones a l a competencia de l a s unidades más grandes. La p o l í t i c a 

i n d u s t r i a l de l o s gobiernos en r e l a c i ó n con l a pequeña i n d u s t r i a no ha respon-

dido siempre a l a s neces idades de é s t a . Sus c a r a c t e r í s t i c a s propias y e l 

medio en que se d e s a r r o l l a n , ex igen d a r l e Un t r a t a m i e n t o e s p e c i a l , que junto 

con f a c i l i t a r un buen rendimiento económico, l e p r e s e r v e n su condic ión de 

ú t i l f a c t o r s o c i a l . 

En e l segundo a s p e c t o , e l d e l f i n a n c i a m i e n t o , l a s f u e n t e s i n t e r n a s de 

fondos r e s u l t a n generalmente i n s u f i c i e n t e s para apoyar e l c rec imiento de l a s 

unidades p r o d u c t i v a s . La r e i n v e r s i ó n sue le s e r muy i n f e r i o r a l a de las 

2 0 p . c i t . nota 23¿> E l grupo de p a í s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o e s t á 
compuesto por l o s 5 p a í s e s centroamericanos más B o l i v i a , Ecuador, 
H a i t í , Panamá y Paraguay. 

/empresas de 
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empresas de mayor tamaño y aun en muchos casos las pequeñas i n d u s t r i a s s e 

X^n en l a necesidad de concurrir su propio c a p i t a l « E l acceso a l c r é d i t o 

r e s u l t a d i f í c i l debido a que e l b a j o monto de l a s operac iones e s poco a t r a c -

t i v o f r e n t e a l r i e s g o que o f r e c e n , t a n t o para l o s proveedores como para l o s 

i n t e r m e d i a r i o s f i n a n c i e r o s . 

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

expansión de l a s pequeñas i n d u s t r i a s , algunos p a í s e s han creado mecanismos 

e s p e c i a l e s de a s i s t e n c i a que toman formas y modalidades d i f e r e n t e s seg ín l a s 

condic iones económicas y s o c i a l e s de cada uno. 

Por úl t imo en cuánto a l a s condic iones de operac ión l a s empresas peque-

ñas sue len no c o n t a r con e s t u d i o s sobre c o s t o s de producción que l e s permitan 

l a p l a n i f i c a c i ó n y e l c o n t r o l de l a misma, n i t i e n e n f l e x i b i l i d a d para 

cambiar e l proceso product ivo y a j u s t a r l o a una m o d i f i c a c i ó n p a r c i a l en l a 

composición y f o m a d e l producto . Con f r e c u e n c i a e l pequeño i n d u s t r i a l s e 

a f e r r a a l a s formas t r a d i c i o n a l e s de producción por desconocer sus propias 

p o s i b i l i d a d e s y c a r e c e r de l a o r i e n t a c i ó n n e c e s a r i a para i n t r o d u c i r l o s 

cambios e x i g i d o s por l a evolución i n d u s t r i a l , , 

2 , P e r s p e c t i v a s de l a pequeña i n d u s t r i a en América L a t i n a 

La importanc ia r e l a t i v a que l a pequeña i n d u s t r i a r e p r e s e n t a dent ro d e l 

s e c t o r i n d u s t r i a l en l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s parece s e ñ a l a r que e l l a puede 

desempeñar un papel dinámico en e l proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n , aprovechando 

determinadas v e n t a j a s que s e derivan de sus propias c a r a c t e r í s t i c a s . E s t o 

i n d i c a r í a que en c i e r t o s campos de a c c i ó n d e l d e s a r r o l l o - i n d u s t r i a l , l a p e -

queña i n d u s t r i a puede c o n t r i b u i r en forma e f i c a z a cumplir c i e r t o s o b j e t i v o s , 2 ! 

Para l o s p a í s e s de América L a t i n a e s de e s p e c i a l i m p o r t a n c i a , e n t o n c e s , 

d e f i n i r esos campos de a c c i ó n , l o que i m p l i c a determinar c u á l e s e l papel 

e s p e c í f i c o que l e corresponderá a l a pequeña i n d u s t r i a d e n t r o de l a e s t r a t e g i a 

g l o b a l d e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l f u t u r o . En e s t e s e n t i d o deberá c o n s i d e r a r s e 

que l a pequeña i n d u s t r i a , desde e l punto de v i s t a s o c i a l , puede desempeñar un 

papel impor tante , incorporando a l proceso product ivo una p a r t e c o n s i d e r a b l e 

de l a f u e r z a t r a b a j a d o r a , sobre todo en a q u e l l a s a c t i v i d a d e s en que s e pueden 

a l c a n z a r n i v e l e s s a t i s f a c t o r i o s de e f i c i e n c i a con e x i g e n c i a s modestas de 

c a p i t a l , 

2 6 / Véase D e s a r r o l l o I n d u s t r i a l en América L a t i n a , Infoime d e l S imposio , 
( E / C N , 1 2 / 7 5 5 / R e v . l ) , ( E / C o n f . 5 4 / R . R . 3 ) « 

/ P o r o t r o 
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Por o t r o l a d o , dentro de una política de d e s a r r o l l o de zonas a t r a s a d a s 

y de d e s c e n t r a l i z a c i ó n de la actividad manufacturera, l a s pequeñas empresas 

e s t á n en condic iones de desempeñar un roí de importanc ia , ya que pueden u t i -

l i z a r con mayor f l e x i b i l i d a d mater ias primas l o c a l e s y a b a s t e c e r mercados 

de tamaños reducidos» 

Además l a pequeña i n d u s t r i a podría extender su a c c i ó n como complemento 

de l a gran i n d u s t r i a , hac iéndose cargo de t r a b a j o s de s u b c o n t r a t a c i o n , t a l 

como en l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s , donde l a s r e l a c i o n e s de subcontra tac ión 

e n t r e l a s i n d u s t r i a s grandes y pequeñas son un poderoso f a c t o r de cohesión 

del s e c t o r i n d u s t r i a l » Con mucha f r e c u e n c i a , l o s s u b c o n t r a t i s t a s r e c i b e n 

a s i s t e n c i a t é c n i c a y f i n a n c i e r a de l a gran i n d u s t r i a que se i n t e r e s a ' en 

r e c i b i r , en l o s p lazos e s t a b l e c i d o s , p a r t e s y componentes de c a l i d a d a c e p t a b l e 

y a un prec io económico. Naturalmente que e l d e s a r r o l l o de l a s u b c o n t r a t a c i ó n 

dependerá de l a o r i e n t a c i ó n g e n e r a l de l o s programas i n d u s t r i a l e s de cada p a í s » 

En c i e r t o s casos a lgunas a r t e s a n í a s a r t í s t i c a s pueden a l c a n z a r e l 

n i v e l de pequeñas i n d u s t r i a s , o r i e n t a d a s especia lmente h a c i a l a e x p o r t a c i ó n , 

siempre que cuenten con una adecuada a s i s t e n c i a para su c o m e r c i a l i z a c i ó n . 

Las c a r a c t e r í s t i c a s p a r t i c u l a r e s de la pequeña i n d u s t r i a l a hacen 

acreedora a un t ra tamiento e s p e c i a l dentro de l o s planes de d e s a r r o l l o i n d u s -

t r i a l , E l l o no i m p l i c a supedi tar l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l en g e n e r a l a l a 

pequeña i n d u s t r i a , s ino más b i e n cons iderar que é s t a t i e n e una función 

s o c i a l que cumpl ir , y que han de n i v e l a r s e , cuando e l l o f u e r e n e c e s a r i o , l a s 

desventa jas derivadas d e l tamaño, o que ha de fomentarse l a pequeña i n d u s t r i a 

en a q u e l l a s producciones que más convienen, y s i n que e l l o c o n s t i t u y a un c o s t o 

s o c i a l e levado, l o que i m p l i c a r í a , normalmente, un período de p r o t e c c i ó n 

l i m i t a d o a su etapa, format iva i n i c i a l . "Una buena e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o 

s e r í a l a que promoviera l a complementación e n t r e l a s i n d u s t r i a s pequeñas y 

grandes , es t imulara e l c rec imiento y d i v e r s i f i c a c i ó n de l a s a c t i v i d a d e s 

i n d u s t r i a l e s y a c e l e r a r a su modernización, f a c i l i t a n d o l a t r a n s i c i ó n h a c i a 

l a s t é c n i c a s avanzadas y l o s métodos e f i c a c e s de a d m i n i s t r a c i ó n " , ^ ^ 

Uno de l o s aspec tos b á s i c o s de l a p o l í t i c a en favor de l a pequeña 

i n d u s t r i a deberla s e r l a coordinación de l o s d i s t i n t o s organismos n a c i o n a l e s 

que hoy en día actúan en forma d i s p e r s a . Otro asp e c t o de fundamental impor-

t a n c i a d e b e r í a - s e r l a formación y c a p a c i t a c i ó n d e l personal en l o s d i s t i n t o s 

n i v e l e s . También deberían a c e n t u a r s e l o s programas de a s i s t e n c i a t é c n i c a y 

f i n a n c i e r a t a n t o n a c i o n a l como i n t e r n a c i o n a l . 

2 ? / Informo d e l Seminario sobre l a Pequeña I n d u s t r i a en América L a t i n a , 
(E/CN.12/763*5• 

/En el 
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En e l plano regional, se planteó en e l Seminario de Q u i t o , — ' " l a 

neces idad de c r e a r un mecanismo permanente que permita a l c a n z a r s o l u c i o n e s 

a p l i c a b l e s en todos los países, e l cual podría s e r una o r g a n i z a c i ó n l a t i n o -

americana de d e s a r r o l l o de l a pequeña i n d u s t r i a D i c h o organismo d e b e r í a 

preocuparse , e n t r e o t r a s c o s a s , de r e a l i z a r i n v e s t i g a c i o n e s económicas y 

s o c i a l e s r e l a c i o n a d a s con l a pequeña i n d u s t r i a , de c a p a c i t a r p e r s o n a l para 

l o s organismos de p l a n i f i c a c i ó n y de p o l í t i c a i n d u s t r i a l que tengan r e s p o n -

s a b i l i d a d e s en e s e e s t r a t o de l a i n d u s t r i a y de coordinar t a n t o l o s e s t u d i o s 

que r e a l i c e n l o s d i s t i n t o s p a í s e s contó l a s medidas de oooperación i n t e r n a -

c i o n a l . 

Por ú l t i m o , l a cooperac ión i n t e r n a c i o n a l , que e s t á siendo cada vez 

más u t i l i z a d a por l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , podría hacer una s i g n i f i c a t i v a 

c o n t r i b u c i ó n a l d e s a r r o l l o futuro de l a pequeña i n d u s t r i a . 

Las Naciones Unidas y sus organismos dependientes pueden organizar y 

proporc ionar s e r v i c i o s de formación y e x t e n s i ó n i n d u s t r i a l y a s e s o r í a en 

mater ia de f i n a n c i a m i e n t o ; pueden p l a n i f i c a r , e l a b o r a r y poner en f u n c i o -

namiento conglomeraciones i n d u s t r i a l e s ; o r g a n i z a r y r e a l i z a r i n v e s t i g a c i o n e s 

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

pequeñas i n d u s t r i a s y a s e s o r a r en mater ia de mercados y de promoción de 

e x p o r t a c i o n e s . 

E l íVograma de l a s Naciones Unidas para e l D e s a r r o l l o y l o s Programas 

R e g u l a r e s de A s i s t e n c i a Técnica de l a s o r g a n i z a c i o n e s e s p e c i a l i z a d a s , pueden, 

a s o l i c i t u d de l o s g o b i e r n o s , s u m i n i s t r a r s e r v i c i o s de e x p e r t o s , b e c a s , dona-

c i o n e s y c i e r t a s c l a s e s de equipos para proyectos de pequeña i n d u s t r i a . E l 

Programa de S e r v i c i o s I n d u s t r i a l e s E s p e c i a l e s de UNIDO podría a tender algunas 

neces idades de e s t e t i p o . En e l campo de l a c a p a c i t a c i ó n y formación p r o f e -

s i o n a l , l a Organización I n t e r n a c i o n a l d e l T r aba j o (OIT) ha d e s a r r o l l a d o una 

i n t e n s a l a b o r , que puede s e r ampliada en b e n e f i c i o de l a pequeña i n d u s t r i a * 

La Organización de Cooperación y D e s a r r o l l o Económico (OECD) t i e n e un 

programa de i n v e s t i g a c i ó n , d ivulgac ión y t r a n s f e r e n c i a de e x p e r i e n c i a s para 

p a í s e s en v í a s de d e s a r r o l l o que podrían u t i l i z a r l o s p a í s e s l a t inoamer icanos» 

2 8 / Seminario sobre l a Pequeña I n d u s t r i a en América L a t i n a , r e a l i z a d o en 
Q u i t o , Ecuador, en noviembre de 1 9 6 6 , 

2 2 / Op, c i t » r o t a 2 8 / . 

/ E l Banco 
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E l Banco Interamericano de Desarro l lo (B ID) , a p a r t e de l a ayuda f i n a n -

c i e r a que p r e s t a a t r a v é s de l o s préstamos g l o b a l e s para d e s a r r o l l o indus -

t r i a l y d e l Fondo de P r e i n v e r s i ó n de Proyectos Mult inac ionales , podría ex tender 

su a c c i ó n en m a t e r i a de p r e p a r a c i ó n , e j e c u c i ó n y f inanc iamiento de proyec tos 

i n d u s t r i a l e s « 

Por v í a b i l a t e r a l , se pueden asimismo a l c a n z a r acuerdos de a s i s t e n c i a 

t é c n i c a con c i e r t o s p a í s e s que se hen preocupado de aspectos e s p e c í f i c o s d e l 

d e s a r r o l l o de l a pequeña i n d u s t r i a , ( P a í s e s B a j o s , F r a n c i a , Estados Unidos, 

S u i z a , e t c . ) o 

E l pleno aprovechamiento de todas e s t a s modalidades de co-operac ión 

i n t e r n a c i o n a l t o d a v í a no se ha alcanzado porque r e q u i e r e ton conocimiento de l o s 

antecedentes y de l a manera de operar de esos d i s t i n t o s mecanismos, como 

asimismo un grado de avance en l a formulación de p o l í t i c a s n a c i o n a l e s para 

promoción de l a pequeña empresa, que todavía no s e han logrado en l a mayor 

p a r t e de l o s p a í s e s de América L a t i n a . Es de e s p e r a r que l a i n i c i a t i v a de l o s 

p a í s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o en a d e l a n t a r l a c r e a c i ó n de una o r g a n i z a -

c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a de d e s a r r o l l o de l a pequeña i n d u s t r i a pueda c o n t r i b u i r 

a l a rápida c r e a c i ó n de d i c h a s c o n d i c i o n é s 0 

/4«, ASPECTOS 
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4 . ASPECTOS INTERNACIONALES DEL DESARROLLO INDUSTRIAL 

4a« COOPERACION RBGEONAL 

E l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l l a t i n o a m e r i c a n o h a empezado a o r i e n t a r s e , en años 

r e c i e n t e s , de acuerdo a d i v e r s a s fórmulas o modalidades de cooperación 

r e g i o n a l , en e l marco de l a i n t e g r a c i ó n económica r e g i o n a l , Y e s t a t e n d e n c i a 

c i e r t a m e n t e se a c e n t u a r á en e l f u t u r o , . e n v i s t a de l a s i n t e n c i o n e s a n u n c i a -

das por l o s J e f e s de Estado Americanos, en su reunión de Punta d e l E s t e de 

a b r i l de 1967 , de a c e l e r a r e l proceso de i n t e g r a c i ó n . La t r a d u c c i ó n de l a s 

metas g e n e r a l e s , adoptadas por l o s P r e s i d e n t e s - que i n c l u y e n l a c o n s t i t u c i ó n 

de un mercado común genera l l a t inoamer icano e n t r e 1 9 7 0 y 1985 - en d e c i s i o n e s 

p r á c t i c a s , debidamente ins t rumentadas , e s un proceso necesar iamente l e n t o , 

pero que ya ha empegado con l a reunión de M i n i s t r o s de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s 

de Asunción (agos to de 1 9 6 7 ) 7 p r o s e g u i r á a t r a v é s de s u c e s i v a s reuniones y 

c o n f e r e n c i a s en l o s próximos meses. De e s t a manera, e l s i s t e m a de coopera-

c i ó n r e g i o n a l que hay que poner de r e l i e v e , por sus e f e c t o s sobre e l 

d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l , no e s simplemente e l que y a e x i s t e a l p r e s e n t e , que 

e s innegablemente modesto en sus instrumentos y en sus r e s u l t a d o s , s i n o muy 

par t i cu larmente e l que s e i r á construyendo gradualmente sobre l o s c imientos 

que representan l a s i n i c i a t i v a s de i n t e g r a c i ó n en c u r s o : l a Asoc iac ión 

Latinoamericana de l i b r e Comercio, e l Mercado Comón Centroamericano y l o s 

i n t e n t o s r e c i e n t e s de agrupación subregional de algunos p a í s e s y t e r r i t o r i o s 

d e l C a r i b e , A e s t o debe agregar se l o s c r e c i e n t e s l a z o s de in terdependenc ia 

que han comenzado a t e n d e r e n t r e e l l o s , en p a r t i c u l a r en mater ia de c o n f i e -

mentación i n d u s t r i a l , p a í s e s como C h i l e , Perú , B o l i v i a , Colombia, Ecuador y 

Venezuela, formando una agrupación subregional dentro de l a Asoc iac ión 

Lat inoamericana de L ibre Comercio, 

La cooperación r e g i o n a l en m a t e r i a i n d u s t r i a l , durante e l periodo de 

t r a n s i c i ó n p r e v i s t o por l o s P r e s i d e n t e s l a t i n o a m e r i c a n o s para l a formación 

de un mercado común ( 1 9 7 0 - 8 5 ) , s e r á probablemente c a r a c t e r i z a d a por l a a p l i -

c a c i ó n de dos t i p o s de medidas o d i s p o s i c i o n e s : un programa genera l de d e s -

gravac iones a r a n c e l a r i a s y un conjunto de acuerdos s e c t o r i a l e s o por ramas 

/ d e i n d u s t r i a . 
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de i n d u s t r i a , |Las desgravaciones a r a n c e l a r i a s s e r í a n automáticas 7 l i n e a l e s , 

debiendo a p l i c a r s e de manera controlada y con l o s resguardos y salvaguardias 

correspondientes . Y l o s acuerdos s e c t o r i a l e s , correspondientes a l a s p r i n c i -

p a l e s ramas de i n d u s t r i a , s e r í a n l o s instrumentos a t r a v é s de l o s c u a l e s 

l b s r i tmos de desgravación a r a n c e l a r i a se adaptarían a l a s p a r t i c u l a r i d a d e s 

de l a i n d u s t r i a ya e x i s t e n t e y l a s medidas de p o l í t i c a comercial t e n d r í a n e l 

complemento indispensable de d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a i n v e r s i o n e s , a s i s t e n c i a 

t é c n i c a y o t r a s , de acuerdó a l a s i t u a c i ó n p a r t i c u l a r de cada p a í s y a 

c i e r t a s metas y o b j e t i v o s de c a r á c t e r r e g i o n a l , e s t a b l e c i d o s para cada rama 

i n d u s t r i a l p r i n c i p a l » 

Los acuerdos s e c t o r i a l e s s e r í a n , por l o t a n t o , e l instrumento p r i n c i p a l 

de l a cooperación r e g i o n a l en e l campo i n d u s t r i a l , en l o s próximos años. Su 

preparación y negociac ión e n t r e l o s p a í s e s la t inoamericanos se encontrar ían 

f a c i l i t a d a s por l a i n t e n s a a c t i v i d a d de es tudio y a n á l i s i s de l a s p r i n c i p a l e s 

ramas i n d u s t r i a l e s , en su s i t u a c i ó n presente y en l a s p e r s p e c t i v a s f u t u r a s , 

que han estado desarrol lando l a ALALC y l o s Grupos de Estudio de su Comisión 

Asesora de Desarro l lo I n d u s t r i a l (CADI), e l Mercado Común Centroamericano y 

uno de l o s organismos r e g i o n a l e s de c a r á c t e r t é c n i c o que l o - a s e s o r a n , e l 

I n s t i t u t o Centroamericano de I n v e s t i g a c i ó n y Tecnología I n d u s t r i a l ( ICAITI ) , 

como asimismo l a s ent idades interamericanas e i n t e r n a c i o n a l e s que p r e s t a n su 

co laborac ión t é c n i c a a l a s dos i n i c i a t i v a s de i n t e g r a c i ó n , e l Consejo I n t e r -

americano Económico y S o c i a l (CIES) , e l Banco Interamericano de D e s a r r o l l o 

(BID) y l a Comisión Económica para América L a t i n a (CEPAL), 

Una de l a s formas más e f i c a e e s de f a v o r e c e r un más rápido avance de l a 

i n t e g r a c i ó n en e l campo i n d u s t r i a l e s e l o f rec imiento de a s i s t e n c i a t é c n i c a 

y f i n a n c i e r a a l o s p a í s e s y a l a s entidades de l a i n t e g r a c i ó n con v i s t a s a l a 

preparación de proyectos de i n v e r s i ó n de c a r á c t e r m u l t i n a c i o n a l , e s t o e s , 

que i n t e r e s e n a dos o más p a í s e s , s e a en cuanto a l o s mercados.a que se 

d e s t i n e n l o s productos, o a l o r igen de l a s mater ias primas y o t r o s recursos 

product ivos . Con e s t a f i n a l i d a d se ha organizado en e l Banco Interamericano 

de Desarro l lo un Fondo de P r e - I n v e r s i ó n de Proyectos M u l t i n a c i o n a l e s , 

/ E s , de-
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E s , de manera muy p a r t i c u l a r , en l o s aspec tos de f i n a n c i a c i ó n d e l 

proceso de i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l de América L a t i n a , que l a Cooperación de l o s 

organismos i n t e r n a c i o n a l e s y de l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s podrá s e r más 

ú t i l y oportuna. Una r e c i e n t e reunión convocada por e l Consejo Interamer icano 

Económico y S o c i a l (CIES) se dedicó a a n a l i z a r de manera g l o b a l todo e l 

problema de l a s neces idades f i n a n c i e r a s de l a i n t e g r a c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a , ^ 

E s t e a n á l i s i s y e v a l u a c i ó n g l o b a l , que a b a r c a r á t a n t o l o s problemas d e l 

ba lance de pagos y de l a expansión d e l comercio asoc iados a l a i n t e g r a c i ó n , , 

como e l f i n a n c i a m i e n t o de l o s descensos t r a n s i t o r i o s en l o s i n g r e s o s f i s c a l e s , 

l a s neces idades f i n a n c i e r a s de l a reconvers ión i n d u s t r i a l y l a readaptac ión 

de l a mano de obra y e l f inanc iamiento de e s t u d i o s y proyectos de i n v e r s i ó n , 

se e x t e n d e r á h a s t a mediados de 1968 , f echa en que una nueva reunión i n t e r -

americana temará conocimiento de l a s conc lus iones de l o s Grupos de T r aba j o 

y formulará sus propias d e c i s i o n e s y recomendaciones. Esa s e r á , probablemente, 

l a oportunidad adecuada para c o n s i d e r a r en términos c o n c r e t o s l a cooperación 

de l o s organismos i n t e r n a c i o n a l e s y l a s n a c i o n e s más d e s a r r o l l a d a s a l a i n -

t e g r a c i ó n económica l a t i n o a m e r i c a n a , i n c l u s o en sus aspec tos de d e s a r r o l l o 

i n d u s t r i a l , , 

CIES, Informe F i n a l de l a Reunión de Representantes Gubernamentales 
sobre l a s I m p l i c a c i o n e s F i n a n c i e r a s de l a I n t e g r a c i ó n Latinoamericana 
C R Í O d e J a n e i r o , s e p t i e m b r e de 1 9 6 7 ) , 

/ 4 b , IA 
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t+b0 LA COOPERACION EXTERNA PARA EL. . 
FINANCIAMIEMTO INDUSTRIAL 

Apoyando y complementando l a s medidas a l n i v e l n a c i o n a l y r e g i o n a l , l a 

cooperación e x t e r i o r podría m a n i f e s t a r s e en d i v e r s o s aspectos que han s ido 

ya señalados en o t r a s oportunidades , aunque generalmente en f o r m a . g l o b a l . 

En l o que se r e f i e r e e s p e c í f i c a m e n t e a l s e c t o r i n d u s t r i a l , se ha 

p la nteado , por e jemplo , l a conveniencia de que l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s 

permitan l a entrada p r e f e r e n c i a l o l i b r e de l a s manufacturas y semimanufac-

t u r a s exportadas por l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , l o que p e r m i t i r í a una mayor 

generación de r e c u r s o s dentro de l a s empresas l a t i n o a m e r i c a n a s , aumentando 

a s í l o s fondos de que e l l a s dispondrían para i n v e r t i r . 

Aunque é s t a y o t r a s medidas s i m i l a r e s de cooperación e x t e r n a puedan 

c o n t r i b u i r en forma importante a incrementar l o s recursos d i s p o n i b l e s , l a 

magnitud de l o s requerimientos de i n v e r s i ó n para l o s próximos años hace 

n e c e s a r i o c o n t a r con un mayor f l u j o d i r e c t o de r e c u r s o s f i n a n c i e r o s ex ternos 

para l a i n d u s t r i a . 

La cooperación f i n a n c i e r a e x t e r n a deberá m a n i f e s t a r s e e n . l o s u s t a n c i a l , 

en un volumen a d i c i o n a l de c r é d i t o s , e l que deberá cumplir algunas condic iones 

e s p e c i a l e s s i e s que se pretende que c o n s t i t u y a un e f e c t i v o impulso a l 

d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l de l a r e g i ó n . 

Por una p a r t e , considerando que e l endeudamiento e x t e r n o de l o s p a í s e s 

de América L a t i n a ha l l e g a d o a un n i v e l excesivamente a l t o y que e l s e r v i c i o 

de e s a deuda se hace ya d i f í c i l m e n t e t o l e r a b l e , s e r á n e c e s a r i o que l o s nuevos 

r e c u r s o s que s e pongan a d i s p o s i c i ó n de nues t ros p a í s e s presenten modalidades 

de amort izac ión e i n t e r e s e s sus tanc ia lmente más v e n t a j o s a s que l a s a c t u a l e s . 

Con e s t e o b j e t i v o d e b e r l a t e n d e r s e a " e s t a b l e c e r un s i s tema de préstamos .«<> 

con t i p o s de i n t e r é s b a j o s y l a r g o s plazos de amort ización y , en l o s casos 

que s e a p o s i b l e , préstamos s i n i n t e r é s con plazos de amort ización d i l a t a -

d o s " . 2 / 

Para e l caso e s p e c i f i c o de l o s p a í s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o , 

s e r á a c o n s e j a b l e c o n t a r con alguna cuota de c r é d i t o s n o - r e e m b o l s a b l e s . 

2 / ' Véase l a d e c l a r a c i ó n de 3 1 p a í s e s en d e s a r r o l l o sobre l a e j e c u c i ó n 
de l a s recomendaciones de l a primera Conferencia d e l IV Período de 
S e s i o n e s de l a Junta de Comercio y D e s a r r o l l o . 

/Además, debe 
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Además, debe tomarse en cons iderac ión que l a cooperación f i n a n c i e r a 

y t é c n i c a prestada por l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s a l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o 

deberá e s t a r encaminada a c o n s o l i d a r l a independencia económica y p o l í t i c a 

de e s t o s , p a í s e s y por l o t a n t o , no deberá e s t a r s u j e t a a ninguna condic ión 

p o l í t i c a , económica, m i l i t a r o do o t r o t i p o » ^ 

Para que se cumplan e s o s o b j e t i v o s y con e l o b j e t o de que l o s r e c u r s o s 

e x t e r n o s puedan produc i r un e f e c t o más e s t i m u l a n t e , d e b e r í a p r o c u r a r s e que 

e l l o s sean u t i l i z a d o s para l a compra de b i e n e s y s e r v i c i o s producidos dentro 

d e l á r e a l a t i n o a m e r i c a n a , l o que r e q u e r i r á e l i m i n a r l a s r e s t r i c c i o n e s que 

actualmente l o s a tan en cuanto a l o r i g e n y d e s t i n o de l o s b i e n e s que se 

adquieren con e l l o s , a s í como en cuanto a l t r a n s p o r t e y seguro de l o s mismos. 

E s t a a s p i r a c i ó n , que ha s ido repetidamente planteada en l a s reuniones i n t e r -

n a c i o n a l e s por l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , ^ / n o ha encontrado h a s t a ahora una 

r e s p u e s t a adecuada de par-te ae l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . 

En l a . u t i l i z a c i ó n de l o s c r é d i t o s e x t e r n o s , ya sean m u l t i l a t e r a l e s o 

b i l a t e r a l e s , , d e b e r í a adoptarse e l p r i n c i p i o de l i c i t a c i ó n i n t e r n a c i o n a l con 

a n t e r i o r i d a d a l a c o n t r a t a c i ó n de l o s c r é d i t o s , t a l como han hecho en algunas 

de sus operac iones e l Banco Mundial y e l BID, e s t a b l e c i e n d o un margen de 

p r e f e r e n c i a para l o s b i e n e s de producción n a c i o n a l . Además de e s t o , d e b e r í a 

e s t u d i a r s e l a p o s i b i l i d a d de adoptar un s i s tema s i m i l a r para l a u t i l i z a c i ó n 

de l o s c r é d i t o s de proveedores , por grandes grupos, en l o cua l s e r í a a c o n s e -

j a b l e c o n t a r con l a a s e s o r í a de l a s i n s t i t u c i o n e s a n t e s mencionadas. 

Junto con l a l i b e r a c i ó n de l o s c r é d i t o s e x t e r n o s de algunos p a í s e s 

d e s a r r o l l a d o s , a q u e l l o s o t r o s p a í s e s que ven incrementadas sus ventas como 

consecuencia de l a s mayores importaciones que r e a l i z a América Lat ina a l 

u t i l i z a r e s o s c r é d i t o s , deber ían corresponder , a su vez , aumentando su c o l a -

borac ión f i n a n c i e r a a e s t a región» 

3 / Véase e l Acta F i n a l de l a Conferencia de l a s Naciones Unidas sobre 
Comercio y D e s a r r o l l o , 1 9 6 4 , Recomendaciones, Anexo A 0 IV ,3* 

k l Op. c i t . Anexo A . I V . 4 * 

/ S e r í a conveniente 
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S e r l a conveniente aue l o s recursos a d i c i o n a l e s e x t e r n o s , además de 

f i n a n c i a r proyectos e s p e c í f i c o s determinados, se o r i e n t a r a n en f o roía c r e c i e n t e 

h a c i a l a s corporac iones de fomento y o t r a s ent idades n a c i o n a l e s encargadas 

d e l f i n a n c i a m i e n t o de programas i n d u s t r i a l e s , asegurando a s í una a s i g n a c i ó n 

s e c t o r i a l m e n t e coordinada» 

Una par te , de l a ayuda e x t e r n a d e b e r l a o r i e n t a r s e h a c i a l a f i n a n c i a c i ó n 

de l a s v e n t a s de b ienes de c a p i t a l producidos dentro de l o s pa i se3 de l a 

r e g i ó n , para l o cual l o s r e c u r s o s de que s e disponga deberían s e r v i r de apoyo 

a l o s mecanismos n a c i o n a l e s » 

Asimismo, deber ían e l i m i n a r s e l a s d i f i c u l t a d e s con q u e , t r o p i e z a n algunas 

empresas e s t a t a l e s para obtener f i n a n c i a c i ó n e x t e r n a , ya que, cumpliéndose 

c i e r t o s r e q u i s i t o s de e f i c i e n c i a y e s t a b i l i d a d en su o r i e n t a c i ó n , l a n a t u r a -

l e z a j u r í d i c a de l a s empresas no d e b e r l a i n f l u i r en l a s d e c i s i o n e s de l a s 

ent idades f i n a n c i e r a s . 

F inalmente , para p e r m i t i r tina mayor f l e x i b i l i d a d en e l uso de l o s 

r e c u r s o s , d e b e r l a darse a l a cooperación f i n a n c i e r a e x t e r n a un c a r á c t e r p r e -

ferentemente m u l t i l a t e r a l , aprovechando l a importante e x p e r i e n c i a recogida en 

l o s ú l t i m o s años a t r a v é s de l o s c a n a l e s opera t ivos que han e s t a d o funcionando 

en l a reg ión* 

En e s t e s e n t i d o puede desempeñar un importante papel e l Fondo de C a p i t a l 

para D e s a r r o l l o rec ientemente e s t a b l e c i d o por l a s Naciones Unidas, que comen-

z a r á a o p e r a r en e l próximo año, siempre que se tomen en debida cons iderac ión 

l a s neces idades d e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l . ^ 

Además de l o s préstamos e x t e r n o s , una p a r t e de r e c u r s o s a d i c i o n a l e s 

provendrá de i n v e r s i o n e s d i r e c t a s , f r e n t e a l a s cua les deberán a c e l e r a r s e ÍOs 

e s t u d i o s actualmente en curso para l a formulación de normas b á s i c a s uniformes 

que, a l mismo tiempo que e v i t e n l a competencia e n t r e l o s p a í s e s de l a región 

en l a conces ión de i n c e n t i v o s para a t r a e r d ichas i n v e r s i o n e s , aseguren a é s t a s 

un régimen de t r a t a m i e n t o b i e n def in ido y e s t a b l e . Dentro de l a s condic iones 

de cada p a í s , deberá e s t u d i a r s e l a conveniencia de i n c e n t i v a r l a s d i s t i n t a s 

formas de a s o c i a c i ó n e n t r e c a p i t a l e s e x t e r n o s y l o c a l e s . 

Véase Resolución 2186 ( X X I ) , adoptada por l a Asamblea General de l a s 
Naciones Unidas eñ su 2 1 a . s e s i ó n d e l 20 de sept iembre a l 2 0 de 
dic iembre de 1 9 6 6 . 

/ E l apor te 
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E l aporte t e c n o l ó g i c o y de c a p i t a l d e l i n v e r s i o n i s t a e x t r a n j e r o d e b e r í a 

o r i e n t a r s e de p r e f e r e n c i a h a c i a a q u e l l a s a c t i v i d a d e s en que no puede h a c e r l o 

l a i n i c i a t i v a l o c a l , encuadrándose en l o s l ineamientos g e n e r a l e s de l o s 

planes de d e s a r r o l l o i n d u s t r í a l o Asimismo, su p a r t i c i p a c i ó n d e b e r í a concen-

t r a r s e de p r e f e r e n c i a en l a c r e a c i ó n de nuevas unidades p r o d u c t i v a s , evi tando 

que absorba empresas ya e x i s t e n t e s en p a r t i c u l a r cuando eso pudiera conducir 

a una d e s v i a c i ó n de r e c u r s o s f i n a n c i e r o s d e l campo i n d u s t r i a l , 

,Por o t r a p a r t e , d e b e r í a e s t u d i a r s e l a p o s i b i l i d a d de e s t a b l e c e r un 

fondo, f i n a n c i a d o con r e c u r s o s e x t e r n o s , para f a c i l i t a r e l t r a s p a s o de 

t e c n o l o g í a s en condic iones más f a v o r a b l e s que l a s que actualmente e n f r e n t a 

e l productor la t inoamer icano» Junto con e s t o convendría e l i m i n a r l a s l i m i -

t a c i o n e s de mercado que sue len e s t a b l e c e r s e t a n t o en l o s acuerdos de l i c e n c i a 

como en l o s de f i n a n c i a c i ó n d i r e c t a . l a cooperación i n t e r n a c i o n a l podría 

m a n i f e s t a r s e en e s t a m a t e r i a a t r a v é s de l a r e a l i z a c i ó n de un e s t u d i o de l o s 

m ú l t i p l e s problemas que s e p lantean en r e l a c i ó n con e l uso de p a t e n t e s y 

marcas y de l a búsqueda de s o l u c i o n e s e f e c t i v a s para dichos problemas, l o 

que podría h a c e r s e por intermedio de alguna de l a s i n s t i t u c i o n e s dependientes 

de l a 3 Naciones U n i d a s « ^ 

6/ Sobre algunos de l o s a s p e c t o s señalados l a Comisión Económica para 
América L a t i n a i n i c i a r á una i n v e s t i g a c i ó n durante e l año 1 9 6 8 , 

/ 4 c . COOPERACION 



E/CN.12/L.34 
Pág. 169. 

4 c o COOPERACION TECNICA 

1« La cooperación t é c n i c a i n t e r n a c i o n a l y 
e l proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n 

La a s i s t e n c i a t é c n i c a en f a v o r de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o v iene a b s o r -

biendo en l o s úl t imos años una proporción c r e c i e n t e de l o s r e c u r s o s 

dest inados a l a cooperación económica g e n e r a l : de 300 m i l l o n e s de 

d ó l a r e s en 1962 , que representaban un 17 por c i e n t o d e l t o t a l de l a s 

c o n t r i b u c i o n e s y donaciones o f i c i a l e s a l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , se 

l l e g ó en 1965 a más de 1 100 m i l l o n e s de d ó l a r e s con una p a r t i c i p a c i ó n 

en aquel t o t a l de 26 por c i e n t o , aumento porcentual expl icado no s ó l o 

por e l c r e c i m i e n t o d e l f l u j o de fondos, s ino por l a t e n d e n c i a d e c l i -

nante de l a s c o n t r i b u c i o n e s y donaciones o f i c i a l e s . S i l a comparación 

se e f e c t ú a con e l conjunto de donaciones y c o n t r i b u c i o n e s o f i c i a l e s 

más prestamos - siempres en e l ámbito o f i c i a l - s e observa l a misma 

tendenc ia ascendente e n . l a p a r t i c i p a c i ó n de. l a a s i s t e n c i a t é c n i c a : de 

13 por c i e n t o en 1962 a 18 por c i e n t o en 1965»"^ . 

La- modalidad b i l a t e r a l muestra en l a s c i f r a s una c l a r a super ior idad 

sobre l a m u l t i l a t e r a l , estimándose que a q u é l l a r e p r e s e n t a a lrededor d e l 

80-85 por c i e n t o d e l t o t a l de fondos dest inados a l a a s i s t e n c i a t é c n i c a . 

América La t ina r e c i b í a en 1964 aproximadamente 1 2 0 - 1 4 0 m i l l o n e s de 

d ó l a r e s en concepto de a s i s t e n c i a t é c n i c a o f i c i a l , t a n t o de o r i g e n 

b i l a t e r a l como m u l t i l a t e r a l , o s e a que p a r t i c i p a b a con 11 -13 por c i e n t o 

én e l t o t a l de l a - a s i s t e n c i a pres tada a l mundo en d e s a r r o l l o , todo e l l o 

según l a s informaciones f ragmentar ias de que s e d i spuso . : 

2/ Los datos se r e f i e r e n a l o s p a í s e s i n t e g r a n t e s . d e l a 0ECD (Develop-
ment A s s i s t a n c e E f f o r t s and P o l i c i e s , 1966 Review), conjunto de 
p a í s e s que s e estima proporciona a l rededor d e l 8 0 - 9 0 por c i e n t o de 
l a a s i s t e n c i a económica r e c i b i d a por l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . No 
fue p o s i b l e . o b t e n e r datos de o t r o s p a í s e s que p e r m i t i e s e n 
d i s t i n g u i r - sobre bases comparables - e n t r e a s i s t e n c i a t é c n i c a y 
f i n a n c i e r a . 

/ De esos 
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De e s o s 1 2 0 - 1 4 0 m i l l o n e s de d ó l a r e s que r e c i b i d l a región en 1 9 6 4 , unos 

19 m i l l o n e s ^ de d ó l a r e s provenían de l a s Naciones Unidas, va lor é s t e e q u i v a -

l e n t e a l 17 por c i en to de l o s fondos t o t a l e s asignados a a s i s t e n c i a t é c n i c a 

por l a Organizac ión , l o que se compara desfavorablemente t a n t o en términos 

a b s o l u t o s como r e l a t i v o s con l a s c i f r a s s i m i l a r e s correspondientes a 1 9 6 2 , y 

1 9 6 3 , t a l como s e s e ñ a l ó en e l Simposio Lat inoamericano, 

La p a r t i c i p a c i ó n de América L a t i n a en l a a s i s t e n c i a proveniente de f u e n -

t e s b i l a t e r a l e s a lcanzó en 1964 a c a s i 100 m i l l o n e s de d ó l a r e s , pero o más d e l 

10 por c i e n t o d e l t o t a l a todo d e s t i n o * 

E s t a r e l a t i v a i n s u f i c i e n c i a de l a a s i s t e n c i a t é c n i c a que r e c i b e l a r e -

gión adquiere c a r a c t e r e s más pronunciados s i se a n a l i z a l a d i s t r i b u c i ó n ds e s t a 

ayuda en l o s d i f e r e n t e s campos a l o s que va d i r i g i d a . En e f e c t o , l a s in forma-

c i o n e s con que se cuenta permiten a f i r m a r que en América L a t i n a , e l s e c t o r i n -

d u s t r i a l ha r e c i b i d o una a t e n c i ó n menor p r e f e r e n t e que s e c t o r e s t a l e s como e l 

educac ional y e l a g r í c o l a , e l l o en momentos en que " e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l y 

e l f o r t a l e c i m i e n t o de l a s empresas i n d u s t r i a l e s l a t i n o a m e r i c a n a s " se c i t a n cono 

e l primero de l o s fundamentos de l a r e s o l u c i ó n de l o s P r e s i d e n t e s de América 
l a t i n a de c r e a r e l Mercado Común Latinoamericano«,^/ 

Según c á l c u l o s e s t i m a t i v o s , América La t ina e s t a r í a rec ib iendo unos . 

2 0 - 2 2 m i l l o n e s de d ó l a r e s de a s i s t e n c i a t é c n i c a de t i p o i n d u s t r i a l d i . rec to , de 

l o s c u a l e s 1 4 m i l l o n e s provendrían de fuentes b i l a t e r a l e s y e l r e s t o d e o r i g e n 

m u l t i l a t e r a l . La proporción de l a a s i s t e n c i a t é c n i c a i n d u s t r i a l sobre e l t o t a l 

e s para ambas modalidades de 1 4 - 1 5 por c i e n t o , todos e s t o s d a t o s e s t i m a t i v o s 

r e f e r i d o s a 1 9 6 4 . 

E l hecho que l a a s i s t e n c i a t é c n i c a en e l campo i n d u s t r i a l r e p r e s e n t a una 

proporc ión muy i n f e r i o r a su p a r t i c i p a c i ó n en l a economía l a t i n o a m e r i c a n a 

puede a t r i b u i r s e q u i z á s a l a c i r c u n s t a n c i a que d icha a s i s t e n c i a se o t o r g a , 

por l o g e n e r a l , a Gobiernos u organismos gubernamentales . S i la a s i s t e n c i a 

t é c n i c a podría ex tenderse a l mismo s e c t o r i n d u s t r i a l a t r a v é s de l a s empresas, 

su volumen aumentaría s i n duda, pero h a b r í a que b u s c a r una modalidad para que 

e s t a a s i s t e n c i a no contr ibuya d i rec tamente a incrementar e l l u c r o de l a s em-

p r e s a s . Asimismo, d e b e r í a u t i l i z a r s e , en l a medida que sea p o s i b l e , l a s i n s -

t i t u c i o n e s r e g i o n a l e s o n a c i o n a l e s e x i s t e n t e s para e s t e p r o p ó s i t o , 

8/ Véase E x t e r n a l A s s i s t a n c e f o r I n d u s t r i a l i z a t i o n . ( E / C N . l l / I & 
N R / I n d . C o n f , / L , 8 ) Asian Conference on I n d u s t r i a l i z a t i o n , United N a t i o n s , 
Economic Commission f o r Asia and t h e Ear E a s t . 

2/ Véase -Declaración de l o s P r e s i d e n t e s de A m é r i c a , " ! , l a América L a t i n a 
c r e a r á un Mercado Común" (OEA/SER.K/XIV/1»1). " 

/ 2 . Algunas 
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2 * -Algunas sugerenc ias t e n d i e n t e s a asegurar l a mayor • 
e f i c a c i a de l a cooperación t é c n i c a 

De l o a n t e r i o r se d e r i v a no só lo l a necesidad de aumentar e l f l u j o de l a 

a s i s t e n c i a t é c n i c a , s ino también l a urgencia en me jorar sus modalidades 

y procedimientos a f i n de que uno de l o s recursos más e s c a s o s y de más 

d i f í c i l t r a n s m i s i ó n , como es e l de l a h a b i l i d a d o d e s t r e z a t é c n i c a pueda 

ampliar e s t e t i p o de a s i s t e n c i a en l a s f u t u r a s e tapas de d e s a r r o l l o de 

l a r e g i ó n , s i s e pretende que l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n s e a e l f a c t o r m o t r i z 

de aquel d e s a r r o l l o . 

En primer l u g a r cabe r e i t e r a r aquí l o ya expresado en e l Simposio-

la t inoamer icano de I n d u s t r i a l i z a c i ó n en r e l a c i ó n con l a s modalidades 

b i l a t e r a l e s p r e v a l e c i e n t e s en l a cooperación t é c n i c a i n t e r n a c i o n a l , A 

e s t é r e s p e c t o deben t e n e r s e p r e s e n t e s l a s v e n t a j a s que o f r e c e n l a s formas 

m u l t i l a t e r a l e s ' e n e l s e n t i d o de que, en g e n e r a l , p o s i b i l i t a n un mejor 

aprovechamiento de l o s r e c u r s o s insumidos, evi tando d u p l i c a c i o n e s y 

permitiendo una mejor o r i e n t a c i ó n de l a a s i s t e n c i a , a l a vez que s e 

produce e l a l e j a m i e n t o de l a s formas " a t a d a s " de a s i s t e n c i a , todo e l l o -

c l a r o e s t á T s i n desconocer l o s aspectos f a v o r a b l e s propios de una r e l a c i ó n 

d i r e c t a e n t r e l o s dos gobiernos i n t e r e s a d o s . 

En r e l a c i ó n con e s t e problema est ímase que s e deberá p r e s t a r e s p e -

c i a l a t e n c i ó n a una modalidad d e . c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , actualmente 

b a s t a n t e di fundida y que en c i e r t a medida combina l a s v e n t a j a s de ambas 

modalidades. Se t r a t a de l a a c c i ó n con junta o c a s i o n a l de cooperación 

e n t r e , por una p a r t e , un con junto de pa í ses dadores de a s i s t e n c i a 

- denominado c o n s o r c i o o grupo consult ivo- - y , por l a o t r a , uno o más 

p a í s e s en d e s a r r o l l o . La primera e tapa de e s t a nueva modal idad-corres -

pondió a l o s l lamados c o n s o r c i o s , en l o s que se buscaba asegurar p r i n c i -

palmente l a a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a externa a l país o -países en c u e s t i ó n en 

e l marco d e l programa de d e s a r r o l l o de t a l p a í s , para l o c u a l l a s a g e n c i a s 

promotoras e fec tuaban a l o s p a í s e s i n t e g r a n t e s l a s recomendaciones d e l 

caso a f i n de que s e m a t e r i a l i z a r a un de teminado aporte - c a s i e x c l u s i v a -

mente f i n a n c i e r o - por p a r t e de a q u e l l o s p a í s e s . T a l fue e l caso de l o s 

c o n s o r c i o s de a s i s t e n c i a a l a I n d i a , P a k i s t á n , Turquía y G r e c i a , En l o s 

" ú l t imos años e s t a s i n i c i a t i v a s han cobrado nuevas formas, en e l s e n t i d o 

* ' " . /de que .. 
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de que l o s " c o n s o r c i o s " - ahora llamados "grupos de c o n s u l t a " - no centran 

sus funciones y o b j e t i v o s en l a a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a , s ino que s e procede 

a una r e v i s i ó n más amplia de l a s necesidades y requer imientos d e l p a í s , 

de sus p r i o r i d a d e s y programa de d e s a r r o l l o a ¿f in de obtener un acuerdo 

sobre dicho programa y l a a s i s t e n c i a e x t e r n a . Se ha anunciado l a 

r e a c t i v a c i ó n de l o s ant iguos consorc ios con e s t a s o r i e n t a c i o n e s y e l 

e s t a b l e c i m i e n t o de nuevos grupos para Colombia, N i g e r i a , e l Sudán y 

Túnez, promovidos por e l Banco Mundial y , por p a r t e d e l Banco Interame-

r i c a n o para e l Ecuador y probablemente para e l Paraguay y e l Uruguay, 

Las d i s t i n t a s c a r a c t e r í s t i c a s de e s t o s "grupos de c o n s u l t a " l o s hacen 

mucho más apropiados para que en e l l o s se cons ideren l o s a s p e c t o s 

v inculados a l a cooperación t é c n i c a , como de hecho l o ha s ido en e l 

caso d e l Ecuador.^/ También s e t i e n d e a combinar a s p é c t o s f a v o r a b l e s 

de ambas modalidades en l o s casos en que determinados p a í s e s c a n a l i z a n 

toda su ayuda f i n a n c i e r a a l a r e g i ó n - y l a t é c n i c a que va anexa - a 

t r a v é s de organismos t a l e s como e l Banco Interamer icano de D e s a r r o l l o , 

como pucede con e l Canadá» Otra de l a s t e n d e n c i a s que e s t á n tomando 

cuerpo y a l a que parece conveniente p r e s t a r apoyo es l a que s e r e f i e r e 

a l o s mejores r e s u l t a d o s qué puedan l o g r a r s e coordinando y programando 

l a s a c t i v i d a d e s de v a r i o s dadores mediante l a formación de pequeños 

comités ad hoc en e l pa ís r e c e p t o r de l a a s i s t e n c i a . 

E s t e , y o t r o s e s f u e r z o s de coordinac ión que e s t á n l levando a cabo 

l o s p a í s e s dadores en l o s ámbitos de sus r e s p e c t i v a s a d m i n i s t r a c i o n e s , 

c e n t r a l i z a n d o l a r e s p o n s a b i l i d a d de l a a s i s t e n c i a económica e x t e r n a en 

una s o l a en t idad , l l e v a n - c o r r e l a t i v a m e n t e - a c o n s i d e r a r l a s i t u a c i ó n 

en e l ámbito de l o s p a í s e s r e c e p t o r e s , en l o s que aparentemente es muy 

n e c e s a r i o l o g r a r algún t i p o de e s t a c o o r d i n a c i ó n , a f i n de programar l a 

u t i l i z a c i ó n de l o s recursos de a s i s t e n c i a t é c n i c a provenientes de d i s t i n t a s 

f u e n t e s . 

A e s t e r e s p e c t o merece c i t a r s e l a e x p e r i e n c i a d e l Ecuador, p a í s que 

rec ientemente convino con e l Banco Interamer icano de D e s a r r o l l o , su agente 

f i n a n c i e r o para l a e j e c u c i ó n de su P l a n General de D e s a r r o l l o , e l e s t a b l e -

c imiento de un Fondo General de A s i s t e n c i a Técn ica in tegrado por todos l o s 

medios d i s p o n i b l e s y programas actualmente convenidos, y l o s r e c u r s o s con 

1 0 / Véase The OECD Observer, N° 2 4 , October 1966 , New Opportuni t ies f o r 
Aid and C o - o p e r a t i o n t by Ernes t Parsons , OECD D i r e c t o r o f T e c h n i c a l "" 

• u o - o p e r a i i o n y Development A s s l s t a n c e E f f o r t s and P o l i c i e s , 1966 
Review, OECD, September IVó6; • — — 

/que contr ibuyan 
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que contr ibuyan l a s entidades que m a n i f i e s t e n su i n t e n c i ó n de c o l a b o r a r 

con e l Ecuador en sus planes económicos y s o c i a l e s . Mediante e s t e Fondo 

y los ,programas de a s i s t e n c i a t é c n i c a , se c o n f í a en asegurar e l .buen 
» 

é x i t o de l a s a c t i v i d a d e s correspondientes a l o s programas y proyectos : 

contenidos en e l P l a n Nacional de D e s a r r o l l o Económico y S o c i a l , 

La a s i s t e n c i a t é c n i c a que proporcionan l a s Naciones Unidas en e l 

campo i n d u s t r i a l t i e n d e en muchos casos a d e s a r r o l l a r s e como una a c t i v i d a d 

separada e independiente de l a s t a r e a s r e g u l a r e s y continuadas de 

a n á l i s i s e i n v e s t i g a c i ó n en aquel campo. 

Est imase que t a l separac ión e n t r e a c t i v i d a d e s o p e r a c i o n a l e s , por 

una p a r t e , y l a s de a n á l i s i s e i n v e s t i g a c i ó n , que deben s e r e l apoyo 

n a t u r a l de l a s pr imeras , no r e s u l t a muy conveniente , y es en muchos casos 

l a causa de l a l i m i t a d a e f i c i e n c i a de l a s primeras , por l o que deben 

e f e c t u a r s e todos l o s es fuerzos p o s i b l e s para que ambas a c t i v i d a d e s es tén , 

adecuadamente i n t e g r a d a s . En e s t e orden de i d e a s , ya s e habían señalado, 

en e l Simposio Latinoamericano de I n d u s t r i a l i z a c i ó n , l a s d i f i c u l t a d e s 

i n h e r e n t e s a l s i s tema de l o s expertos " s u e l t o s " "contratados para mis iones 

ad h o c , s i n un conocimiento s u f i c i e n t e de l o s antecedentes y problemas 

r e l a t i v o s a todo e l s e c t o r " . 

Ent iéndese entonces que r e s u l t a de l a mayor importancia l a adopción 

de un enfoque u n i f i c a d o de ambas t a r e a s , de manera t a l que l a de c a r á c t e r 

operat ivo - l a de a s i s t e n c i a t é c n i c a - tenga l a s c a r a c t e r í s t i c a s de 

cont inuac ión n a t u r a l de l a f a s e de a n á l i s i s e i n v e s t i g a c i ó n , apoyándose 

en l a s conc lus iones y o r i e n t a c i o n e s que surgen de l o s es tudios s i s t e -

mát icos e fec tuados en cada una de l a s á reas de d e s a r r o l l o . 

Análogamente, y a s í como s e s o l i c i t a a l a s ent idades dadoras que 

i n t e g r e n sus a c t i v i d a d e s o p e r a t i v a s de expertos de a s i s t e n c i a t é c n i c a con 

l a s de a n á l i s i s e i n v e s t i g a c i ó n , es t ímase que corresponde a l pa í s 

b e n e f i c i a r i o a r t i c u l a r l a s func iones de t a l e s expertos en un programa - d e l 

a l c a n c e que f u e r e - b i e n d e f i n i d o de d e s a r r o l l o de l a s a c t i v i d a d e s indus-

t r i a l e s de que se t r a t e , a f i n de dar por su lado continuidad a su 

a c c i ó n y a s e g u r a r l e aprovechamiento adecuado. 

F inalmente , es t ímase también que una buena p a r t e de l a coordinac ión 

de t a l e s a c t i v i d a d e s de a s i s t e n c i a t é c n i c a de l a s Naciones Unidas en e l 

/campo podría 
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campo podr ía e s t a r a cargo de l a s comisiones r e g i o n a l e s , organismos en 

cuya a c c i ó n de a n á l i s i s e i n v e s t i g a c i ó n e s t a r í a n primordialmente basadas 

l a s a c t i v i d a d e s o p e r a t i v a s de a s i s t e n c i a t é c n i c a - según s e ha propuesto 

anter iormente - y cuya acumulación de conocimientos y e x p e r i e n c i a 

g e n e r a l en l a r e g i ó n l a s h a b i l i t a r í a para cumplir e f i c i e n t e m e n t e t a l 

a c c i ó n de c o o r d i n a c i ó n , en e s t r e c h a cooperación con l a s agenc ias 

c o r r e s p o n d i e n t e s . 


