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RESUMEN EJKCUTIVO 

1.- Organismo de Contraparte y Tenai.nos de Referencia de la Mision 

El CEEC solicit6 al consultor un amplio temario, con proyecciones de caracter 
mundial, actual y de futuro, que a pesar de su aparente sesgo y contenido 
te6rico,(con consultas de como debe ser el escenario industrial cubano dentro 
de 15-20 aflos) esta orientado a clarificar y ampliar informaci6n, a los 
investigadores de la Instituci6n, en temas vinculados con los estudios que en 
distintas esferas del Gobierno se realizan, para implementar en los pr6ximos 
meses, posibles cambios de las politicas econ6micas. 
El temario se amplio con otro, que los consul tores expusieron durante dos dias 
en un seminario para altos funcionarios; este experto a su vez dict6 un 
tercero y particip6 en una reunion del CEEC, referente a asistencia en gesti6n 
gerencial. En numerosas ocasiones se les reiter6 a los consultores el interes 
en conocer experiencias de otros paises, novedades a nivel mundial y con 
relaci6n al entorno latinoamericano. 

2.- Agenda de Actividades e Informaci6n recibida. 

La informaci6n transmitida a los consultores estuvo orientada a informarles: 

a) de la amplia base y diversidad industrial existente, y de los trabajos y 
resul tados en algunos ministerios para el redimensionamiento y restructuraci6n 
de empresas y combinados industriales que adolecen del gigantismo y 
deficiencias de los estandares sovieticos que los originaron(el tema lo 
estudia caso a caso un grupo de trabajo desde el MEP); es un prerequisito de 
la restructuraci6n la "territorialidad de las soluciones": mantener el 
equilibrio de las asignaciones regionales existentes ; 
b) de trabajos en curso (ley de empresas) para formular cambios, que no se 
promulgarian antes de septiembre pr6ximo, sobre la legislaci6n que regula la 
tipologia y autonomia de las empresas, con especial atenci6n a las pymes.Las 
autoridades hicieron incapie en que los cambios o medidas que adoptaran 
responderian a "una estrategia paso a paso" 
c) de acciones institucionales en materia de promoci6n de inversiones 
extranjeras, identificaci6n y oferta de oportunidades, necesidad de 
intensificar la divulgaci6n internacional; 
d) identificaci6n y promoci6n de oferta exportable, enorme esfuerzo para girar 
de un intercambio casi exclusivamente orientado al CAME a otro diversificado 
internacionalmente; 
e) politicas de ciencia y tecnologia; existe un gran n(Imero de centros e 
investigadores, con producciones de alto valor agregado "paquetes 
tecnol6gicos" que se piensa deberia buscarse una orientaci6n exportable; 
f) se visit6 el combinado textil de Santa Clara, capacidad 60M m2 de tela, en 
1995 solo produjo 8M m2, redimensionamiento programado para 1996 24Mm2 en base 
a un hipotetico mercado exterior; como otros grandes combinados sufre los 
efectos de la desaparici6n de los mercados exteriores, en compras y 
suministros, de los paises miembros del ex-CAME. Salvo este caso y la 
informaci6n suministrada en reuniones y documentaci6n, los consultores no 
tuvieron, en raz6n del tiempo disponible, oportunidad de apreciar con mayor 
realidad la naturaleza y caracteristicas de la estructura industrial. 
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3.- An.ilisis de la informaci6n y conclusiones del consultor. 

El desmembramiento del CAME que sostenia un sector industrial integrado a sus 
mecanismos de intercambios y precios, cre6 un grave problema de 
desabastecimientos importados (8000Mus$ en 1989 caen a 2000Mus$ en 1993) y 
obligaria a buscar nuevos mercados con ofertas exportadoras competitivas. 
Surgi6 la necesidad de redimensionar los excedentes de capacidad, bus car 
racionalidad fisica, organizativa y econ6mica de las instalaciones eficiente 
y competitivamente aprovechables. 

Se aspira a un nuevo proceso de industrializaci6n que remueva las 
restricciones que afectan la reactivaci6n del potencial productivo rescatable 
y las iniciativas individuales. 

Se estudian esquemas de empresas descentralizadas con mayor autonomia y 
flexibilidad; replanteo de la tipologia de la empresa estatal en coexistencia 
con empresas mas pequefias, mas flexibles y con mayor grado de independencia, 
estrategia de complementariedad pyme-gran empresa en funci6n de experiencias 
ajenas, para estructurar tejido industrial y relaciones horizontales que no 
existen. 

Complementariamente se necesi ta normas juridicas que regulen el funcionamiento 
del mercado: un sistema bancario eficaz, reglamentaci6n del sistema fiscal, 
mecanismos de comercializaci6n interior que permi tan la operaci6n de las 
pymes, mayor transparencia en los mecanismos de precios, contrataci6n de 
personal por las pymes 

Ante ello existen temores en que el reconocimiento de las pymes con nuevos 
grados de libertad y un contexto reformado pueda trastocar el equilibria de 
propiedad social y empresa estatal y del equilibria artificial del mercado 
actual. Se piensa en el modelo de formas cooperativas, aunque preocupa el 
antecedente de problemas y limitados rendimientos en la implementaci6n de las 
UBPC. 

Un nlimero significativo de empresas estatales llevan adelante en cooperacion 
con el MEP y sus respectivos ministerios acciones de restructuraci6n y 
redimensionamiento con interesantes resul tados. MINBAS, MIN IL y SIME han 
liderado el proceso, con la organizaci6n de las Uni ones de Empresas, y 
Unidades Estrategicas de Negocios; hay cambios importantes en las tecnicas de 
gesti6n, en la mejora de la productividad, en el paso de formas de 
planificaci6n fisica a planificaci6n financiera y evaluaci6n de proyectos, en 
la participaci6n del personal superior y obrero. 
El proceso de restructuraci6n es de gran complejidad, y las formulas que se 
estan aplicando pueden arrojar importantes experiencias. Tengase en cuenta que 
el nlimero de empresas estatales registradas en 1989 era de 836, de las cuales 
192 ocupaban menos de 500 personas ,320 entre 500 y 1000, y 324 mas de 1000 
personas. 

En las reuniones mantenidas el consultor anot6 como problemas mas destacados: 
dificultades en las operaciones bancarias; informaci6n insuficiente sobre los 
costos real es; mecanismos deficientes en la formaci6n de precios; tecnocracia, 
la gesti6n del directivo de la empresa estatal tropieza con un gran componente 
de negociaciones; directivos con resistencia al cambio; deficits en los 
programas de formaci6n de directivos; dificultades en comercializar y exportar 
las producciones; incertidumbres en la programaci6n por falta de interfases 
suficientes con el mercado y por consiguiente en la validez de la formulaci6n 



ix 

de planes estrategicos; desarrollo del espiritu empresarial en el colectivo. 
Tambien de be destacarse que se encuentra una casta de dirigentes, actualizados 
en las tecnicas de gesti6n, que piensan que deben producir lo que pide el 
mercado, con beneficios, sin subvenciones, desarrollar estrategias de producto. 
Y programas para desarrollo de administradores y dirigentes de empresas, 
dirigidos por consultores nacionales de jerarquia internacional con tecnicas 
modernas e innovador. 

Aparentemente hay un contraste, que en su corta permanencia el consulter no 
puede generalizar, entre la rigidez de los altos niveles con justificadas 
resistencias a acelerar la integraci6n y dinamizaci6n del proceso econ6mico, 
sin necesariamente afectar la propiedad social y la empresa estatal, y 
"empresarios" e investigadores que reconocen la importancia de integrar el 
tejido industrial, en la que cada uno se especializa, que aceptan pymes en el 
sector privado, la conveniencia de interelaciones horizontales, de poner a 
operar el sistema financiero programado para facilitar sus operaciones, y el 
sistema tributario, avanzar en una concepci6n organizativa orientada a las 
ventas. 

Se piensa que parte de eso problemas se van armonizar con el dictado de la 
esperada Ley de Empresas. 

Se muestran interesados en recibir cooperac1on para que sus directives de 
plantas industriales viajen al exterior para captar informaci6n y experiencias 
en plantas industriales preseleccionadas; cooperaci6n que ha sido calificada 
como "efecto catalizador". 

Es opini6n gubernamental de que deberia esperarse hasta septiembre para 
formular un programa de cooperaci6n internacional coordinado por el PNUD, a 
la luz de las nuevas condiciones. En esas circunstancias y a partir de esta 
consultoria que por sus limitaciones de tiempo tiene caracter de inicial, 
podria pensarse en avanzar en los siguientes aspectos: 

a) asistencia a nivel macro cooperando en la formulaci6n de pol i ticas 
industriales en el marco de las orientaciones fijadas por el Gobierno; 

b) colaborar en la racionalizaci6n y reordenamiento del sistema institucional 
de apoyo al proceso de industrializaci6n con proyecci6n de largo plaza; 

c) mecanismos micro para el desarrollo de una pyme eficiente; 

d) cooperaci6n a nivel subsectorial o ramal para cooperar con las acciones de 
restructuraci6n conducidas por equipos nacionales. 

El consultor es poco optimista en cuanto al porcentaje de exitos en acuerdos 
internacionales de negocios, en los que se pide a la firma extranjera capital 
de trabajo, tecnologias, pequefias inversiones para rehabilitaci6n y 
contrataci6n de las producciones sabre la base de un reparto en los beneficios 
de 50/50 si aporta el mercado exterior, o de 80/20 si se destina a mercado 
interior. 
Cree que en el marco negociable que permite la Ley 77, y frente a la 
competencia internacional en materia de IED, deberia desregularizarse mas las 
condiciones exigidas y recurrirse a practicas internacionalmente aplicadas en 
este tipo de operaciones; aunque es forzoso reconocer la dificultad en un 
acuerdo transable sabre la valoraci6n de los actives, y sabre lo cual ya 
existe dictamen de un consulter internacional. 
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En la apertura de nuevos mercados exteriores, se ha logrado positivos avances 
en el area Latinoamericana, es una tarea enorme que requiere de un s6lido 
apoyo financiero del gobierno, sustentando acciones de largo plazo. En el 
mismo sentido y considerando la dotaci6n de centros de investigaci6n exitosos 
y de investigadores que el pais posee, se aconseja desarrollar una orientaci6n 
exportadora, de paquetes tecnol6gicos y servicios, que en general poseen alto 
valor agregado. 

4.- Recapitulaci6n de recomendaciones fornruladas en el Informe 

En este Informe al tratarse cada tema, actual o futuro, en relaci6n con la 
Republica de Cuba, se han formulado recomendaciones fundadas, sobre acciones 
consideradas mas pertinentes, de las cuales se resumen a continuaci6n las 
principales, agrupandolas en : 
1.- Acciones para iniciar en el plazo inmediato (dentro de los pr6ximos seis 
meses) que continuan y/o materialicen otras potenciales en instituciones y 
empresas cubanas. 
2.- Acciones, viables de comenzar en el corto plazo(l afio) y fundamentalmente 
condicionadas al dictado de la Ley de Empresas y medidas que la acompafien. 

Las acciones recomendadas en ambos casos, pueden extenderse durante varios 
afios, hasta lograrse resultados y autosuficiencia completos. 

Debe destacarse que: 
1.- esas acciones pueden ejecutarse con una alta participaci6n de 
profesionales y tecnicos cubanos, empleandose la cooperaci6n internacional, 
fundamentalmente para transferir informaci6n, y experiencias, y cubrir el 
financiamiento requerido.Se presupone que en las recomendaciones formuladas 
sera posible contar con un componente de cooperaci6n internacional. 
2.- que las recomendaciones finales de ambos consultores internacionales, 
Eduardo Moyano y Agustin Roux son coincidentes en los aspectos esenciales. 

1.- Acciones que se recomiendan para el plazo inmediato 

1.1- Redimensionamiento y restructuraci6n de grandes empresas 
Fortalecer las actividades que en ese sentido ya realizan las 
estatales poseedoras de mayor capacidad de autodeterminaci6n, 
financiera y comercial (particularmente las concentradas en MINBAS, 
SIME), con el apoyo de las siguientes acciones complementarias: 

empresas 
gesti6n 
MINIL y 

- Apoyar "viajes de estudio" para que los tecnicos y directivos locales 
observen en plantas similares del exterior, los avances tecnicos, 
confronten alternativas y evaluen de manera directa los comportamientos 
y tendencias de los mercados, productos, niveles de productividad, 
disefios, precios y factores de competitividad. 

Asistencia di rec ta a nivel subsectorial, por consul tores 
internacionales con experiencias e informaci6n que apoyen a las 
actividades e iniciativas de los directores locales.(esta propuesta 
esta identificada en el Informe como acci6n catalizadora) 

- Asistir en lo necesario, a organismos ya especializados del CENIT, el 
CENIAI, o entidades nacionales que desarrollan programas de asistencia 
en gesti6n (el CEECjUniversidad de la Habana, por ej.) para desarrollar 
programas de implementaci6n de tecnicas inf ormaticas en la producci6n 
y en la administraci6n de empresas. 
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Para una orientaci6n eficaz del proceso de restructuraci6n se 
recomienda sustentarlos en analisis subsectoriales de la incidencia de 
los factores de competi ti vidad; para identificar y el iminar 
restricciones en la cadena de insumos, producci6n, distribuci6n, 
comercializaci6n y consecuentemente aumentar el potencial de la oferta 
exportadora. De esos analisis surgira un plan de largo plazo. 
La ONUDI puede suministrar asistencia de apoyo a los tecnicos cubanos 
que trabajen en el tema 

Bajo la supervision del MEP (equipo ad-hoc que trabaja en los 
programas de restructuraci6n y redimensionamiento) llevar a cabo un 
programs de racionalizaci6n y redimensionamiento de las "bases 
mecanicas" (azucar, agricultura, pesca-astilleros, sideromecanica) 
identificando y orientando ademas un potencial exportador que se estima 
importante. 

1.2.- lntensificar, complementary fortalecer el rendimiento de las acciones 
derivadas de la aplicaci6n de la Ley de Inversiones Na 77, de setiembre de 
1995 

- Concretar un programs de delegados en las Oficinas mas apropiadas del 
Sistema de Promoci6n de Inversiones de la ONUDI, en el marco de la 
cooperaci6n que en tal sentido se realiza con el MINVEC. 

- Intensificar la difusi6n y frecuencia de la lista de perfiles de 
proyectos y oferta de oportunidades a traves del Servicio Exterior 
Cubano, por la via de las Oficinas Comerciales de otros paises en Cuba, 
organizar su difusi6n a traves de Internet desde el punto focal que 
opera CENIAI en la Habana; un tema en el que ONUDI ya desarroll6 
experiencias internacionales positivas. 

- Coordinar en los canales internacionales de promoci6n, identificados 
en el punto anterior, la oferta de perfiles que emite la Direcci6n de 
Promoci6n del MINVEC con la propuestas de Acuerdos Internacionales de 
Negocios originadas en diversos ministerios industriales. 

Obtener la cooperaci6n de la Union Europea en particular 
(Europartenariato) y de la ONUDI, para organizar misiones empresarias 
por ramas promoviendo acuerdos de negocios. 

- Reglamentar los articulos SO a 53 de la Ley de Inversiones NQ 77, 
referente a la creaci6n de zonas francas y parques industriales, como 
mecanismos para la promoci6n del comercio exterior, la inversiones y la 
ocupaci6n y capacitaci6n de mano de obra; comenzando por el proyecto de 
Maciel. 

1.3.- Anrpliar y consolidar la oferta exportable y fortalecer las iniciativas 
e instituciones de comercio exterior. 
El fortalecimiento del CEPEC en el area del Ministerio de Comercio Exterior, 
as i como de traders especializados de be desarrollarse y consolidarse en varias 
etapas. 
Todas las acciones para la identificaci6n y desarrollo de una oferta 
exportable, el fortalecimiento institucional de apoyo, la promoci6n de las 
exportaciones, la creaci6n de una presencia regular en los mercados 
internacionales, sustentada en una pol i ti ca organic a de promoci6n deben 
continuar y complementar las ya iniciadas, con una proyecci6n de largo plazo. 
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Conocer y aplicar en lo viable experiencias y estrategias 
exportadoras probadas en paises de exito, como Chile por ejemplo. Se 
recomienda facilitar la permanencia de tecnicos cubanos en las oficinas 
que tratan el tema en paises de exito, para trasladar y aplicar en el 
corto plazo, las experiencias adquiridas. 

- Establecer interfases mas acti vas entre el CEPEC y empresas con 
potencial exportador, agrupadas por subsectores a partir de una 
preselecci6n con potencial competitivo, valor agregado y elasticidad 
elevada; y gestionando la cooperaci6n de organismos internacionales 
especializados, para diseftar ofertas exportables con un mejor 
conocimiento de mercados y de los mecanismos de penetraci6n, 
estrategias de marketing, organizaciones exportadoras, embalaje, 
adaptaci6n de productos a los mercado,etc. Es deseable que esta 
iniciativa comience cuanto antes, aunque su desarrollo demandara varios 
aftos. 

- Continuar trabajos conducentes a la formulaci6n de una politica de 
comercio exterior, sustentada en apoyos financieros y medidas de 
fomento, red internacional de promoci6n, seguros a la exportaci6n, etc. 

- Dar un mayor impulso exportable a los centros de investigaci6n y a la 
dotaci6n de investigadores y tecnicos calificados, exportando servicios 
como el turismo de salud, que ya existe, paquetes tecnol6gicos 
desarrollados por esos centros (el Instituto Cubano de Derivados de la 
Cafta de Azucar, ya lo hace), outsourcing de servicios informaticos, 
subcontrataciones exportables.Aunque los programas cientifico tecnicos 
del SCIT tienen un componente exportador se le recomienda trabajar en 
el desarrollo de un programa especifico, tan pronto como sea posible. 

Interelacionar los estudios de competitividad recomendados en el 
punto 1 anterior, con el potencial exportador de los productos 
analizados, y establecer prioridades de productos, segmentos y 
mercados. 

- Identificar y evaluar el potencial exportador que puede resultar de 
una racionalizaci6n y redimensionamiento de las "bases mecanicas,( un 
proceso este ultimo que en opinion de tecnicos destacado se encuentra 
postergardo) 

1.4. - Ampliar la intensidad y difusi6n de los programas de fornaci6n y 
desarrollo gerencial. 

- Extender a un mayor nilmero de empresas viables los programas de 
formaci6n gerencial que realizan con exito algunas de ellas, en temas 
como: diagn6stico organizacional, procesos de estrategia de cambio, 
marketing, programas de calidad total, calidad de los serv1c1os, 
reingenieria organizacional, redisefto estructural, sistemas de trabajo, 
creaci6n de organizaciones inteligentes, negociaciones internas y entre 
negociaciones. 
Fortalecer con tal objeto a los equipos docentes de la Universidad de 
la Habana y el CEEC que trabajan en esas 1 ineas y en procesos de 
consultoria, y establecer interfases positivas con los grupos 
especializados a tal fin en algunas empresas lideres. 
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I I. - Acciones a comenzar entre 6 meses y 1 afto, condicionadas a la 
promulgaci6n y reglamentaci6n de la •Ley de Empresas• 

2.1.- Autorizar e instrwaentar el funcionamiento de las PYMES 

- Una vez que la Ley de Empresas establezca la tipologia y modalidades 
en que pueden operar los diferentes tipos de empresas para la 
producci6n, comercio y servicios, en particular las pymes ; asi como 
posiblemente mayores grados de libertad y de contrataci6n para los 
trabajos por cuenta propia. Se habran creado las condiciones basicas 
para integrar el tejido industrial y ampliar el espectro y modalidades 
de los negocios, con la consiguiente reactivaci6n del proceso 
econ6mico. 
Complementariamente se necesitan normas juridicas que regulen el 
funcionamiento del mercado: un sistema financiero-bancario eficaz, la 
reglamentaci6n y funcionamiento del sistema fiscal, mecanismos de 
comercio interior, mayor autonomia en los mecanismos de precios, mayor 
libertad en la contrataci6n de personal. 

2.2.- Organizar un sistema institucional de apoyo y servicios a las pymes. 

Necesitaran de serv1c1os de extension, o al menos centros de 
informaci6n, en temas verticales (tecnologias y procesos) y 
horizontales ( calidad, productividad, metrologia, mercadeo, finanzas, 
desarrollo del recurso humano, desarrollo gerencial). A partir del 
Sistema de Ciencia, Innovaci6n y Tecnologia, y de sus Universidades, 
Cuba dispone de un potencial humano importante para operar un sistema 
como el indicado. 

2.3.- Promu1gar la puesta en operaci6n del sistema financiero ya programado. 

Existe el disefio de un sistema financiero, que se pondria en 
operacion en el corto plazo, y que solucionaria las dificultades que 
ahora se tropieza en el contexto del comercio interior y exterior, las 
operaciones financieras de las empresas nacionales y extranjeras; y que 
sera imprescindible cuando la actividad econ6mica se integre con las 
pymes. 
El sistema supervisado por el Banco Central de Cuba, estaria integrado 
por el Banco Popular de Ahorro, el BFI, el Banco Agricola Industrial y 
Comercial, y las entidades que forman la Nueva Banca SA. 
Es tambien necesario el dictado de una Ley de Quiebras. 

2.4.- Impulsar la ejecuci6n de los Programas Nacionales Cientifico-Tecnicos 
(SCIT) ampliandolos con temas de aplicaci6n efectiva en el sector industrial, 
relacionados con competitividad ramal, productividad y calidad, y proaoviendo 
con apropiados apoyos, sus competencia en las areas referentes a Polos 
Cientifico-Productivos, Parques Cientifico y Tecnol6gicos, y en el ambito de 
estos Incubadoras de Empresas de Base Tecnol6gica. 

Debe canalizarse productivamente el potencial de centros de 
investigaci6n, investigadores y recursos humanos calificados que se 
dispone, no solo orientadolo a servicios internos como los necesarios 
en el punto 2.2. anterior, y citados en este punto, sino para generar 
divisas y proyecci6n internacional de servicios e imagen. 
Debe intensificarse las interfases con el sector industrial. 
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2. 5. - El proceso de redimensiorumiento y restructuraci6n de las grandes 
empresas resultarA facilitado, si se promulga y regla.aenta el conjunto de 
medidas referentes a la tipificaci6n de empresas, el ordenamiento del siste111a 
financiero, el sistelDB institucional de apoyo a las pymes, se intensifica la 
for111aci6n gerencial, se aaplian las interfases y programas del SCIT con el 
sector industrial; y se contiml.a avanzando con nuevas inversiones y acuerdos 
en el 1DBrco de la Ley 77, y con el desarrollo de producciones con potencial 
exportador, sustentadas en una estrategia exportadora. 

- Debe continuar profundizandose en el proceso de restructuraci6n y 
redimensionamiento, acompafiandolo de evaluaciones de competitividad de 
las cadenas y segmentos productivos, y consecuentemente realizar los 
necesarios ajustes y medidas correctivas, en las cadenas de producci6n 
y el contexto comprometido. 

2.6.- Se debe trabajar en la formulaci6n de politicas industriales a nivel de 
subsector, region y servic1os, y en las evaluaci6n de las asignaciones 
requeridas. Una actividad que el CEEC puede desarrollar bajo la supervision 
del MEP, y en colaboraci6n con los ministerios industriales. 

- Hay una situaci6n de hecho impuesto por el 
empresas estatales, y los procesos de 
restructuraci6n necesariamente prioritarios. 

plantel de las grandes 
redimensionamiento y 

Pero, esos mismos procesos mas el dictado de la Ley de Empresas y otras 
medidas complementarias hacen cada vez mas necesario la formulaci6n de 
politicas industriales. 
Hay subsectores importantes por sus efectos inducidos en las cadenas 
productivas, como las industrias agroalimentarias, de abastecimientos 
al turismo, de la construcci6n que necesitan de politicas, estrategias 
y acciones como ahorradoras de divisas y fuentes importantes de 
ocupaci6n. 

De la enumeraci6n precedente, que no es necesariamente completa, se concluye 
que existen muy importantes temas en que la cooperaci6n internacional, 
coordinada por el PNUD y contando con la calidad de los recursos humanos 
locales, puede aportar importantes apoyos y experiencias que coadyuvarian a 
impulsar y consolidar el procesos de desarrollo y crecimiento industrial. 
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INTRODUCCION ACLARATORIA 

Los Terminos de Referencia asi~nados a la mision del experto bajo el titulo 
de Restructuracion Industrial y conf eccionados por el Centro de Estudios de 
La Economia Cubana (CEEC) se compone de temas que son objeto de estudios y 
trabajos por los investigadores de ese Centro. 
Complementariamente esos Terminos fueron ampliados por el mismo Centro 
solicitando que los consultores trataran en dos Seminarios aspectos 
relacionados con Politicas Industriales, Competitividad, Inversion Extranjera 
Directa, Promocion de Inversiones, Promocion de Exportaciones, Interelaciones 
entre Industria y Servicios. Posteriormente los consultores realizaron otro 
seminario en el Ministerio de Industrias Basicas y este consultor una reunion 
en que tr a to temas similares, con los altos mandos del Ministerio de 
Industrias Ligeras. 

La extension del temario y los terminos de referencia que se fueron ampliando 
con nuevos, variados y complejos, agregados obligo en el corto tiempo de la 
mision a que los consultores desarrollaran una intensa actividad. 

Durante las asistencias y en las consultas formuladas por la parte local se 
reitero que se expusieran experiencias y casos sobre el tratamiento de esos 
problemas, y resultados exitosos en otros paises. 

En este Inf orme se trata : 

los titulos solicitados en los Terminos de Referencia asignados al 
consul tor. 
- se ha agregado en todos los casos y en los temas afines, los contenidos 
conceptuales y practicos de las exposiciones desarrolladas en los distintos 
seminarios, lo que explica lo apretado y extenso del Informe,que tambien se 
confeccion6 teniendo en cuenta el interes del CEEC en contar con informacion 
y experiencias para sus trabajos. 
- se ha incorporado en cada caso y capitulo el analisis de la situacion cubana 
con conclusiones, recomendaciones y visiones de futuro. 
- se ha tenido primordialmente en cuenta y sin perder el sentido practico, el 
objetivo de la asistencia global que persigue la Direcci6n del Sector 
Industrial del Pais en cuanto a obtener lineamientos basicos sobre los cuales 
elaborar un programa para la Reconversion Industrial del pais. 

en el Resumen Ejecutivo se analizan sinteticamente actividades y 
conclusiones del consultor sobre el proceso de restructuraci6n industrial en 
Cuba y pasos en el corto plazo para estructurar un programa de asistencia, 
coordinado por el PNUD. 

En suma: el Informe integra las acti vidades y asistencias especificas 
desarrolladas durante la permanencia en la Isla en relacion con el tema 
central de Restructuracion Industrial y las conclusiones y recomendaciones del 
experto sobre el particular, en el marco impuesto por los Terminos de 
Referencia y ampliaciones posteriores. 
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CONTENIDO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA MISION DEL EXPERTO EN 
RESTR.UCTURACION INDUSTRIAL 

I.- Exponer las TENDENCIAS MUNDIALES DEL DESARROLLO INDUSTRIAL 

II. - Trabajar en el desarrollo de ESCENARIOS FUTUROS DEL DESARROLLO INDUSTRIAL 
MUND I AL 

III.- Confeccionar DISENO DE POLITICAS CIENTIFICO TECNOLOGICAS A TENER EN 
CUENTA y exponer experiencias en paises de exito 

IV.- Elaborar una VISION GLOBAL DE LA INDUSTRIA 

V.- DESARROLLO SECTORIAL Y RAMAL 

Para que la Direcci6n del Sector Industrial del pais cuente con lineamientos 
basicos para elaborar un programa para la Reconversion Industrial 

En Agenda anexa se detalla el programa de actividades ejecutado por el 
consultor durante su permanencia en la Isla. 
Tambien se anexan los Terminos de Referencia en su detalle. 

El Consultor desarroll6 actividades en campo entre el 19 de febrero y el 11 
de marzo de 1996. 

Se e jecutaron acti vidades conjuntas con el Consul tor Sr. Eduardo Moyano, cuyos 
Terminos de Ref erencia tambien en Restructuraci6n Industrial igualmente se 
anexan, quien permaneci6 entre el 17 de febrero y el 2 de marzo para luego 
terminar su informe en Santiago de Chile. 
Mientras coincidieron en su permanencia ambos consultores actuaron 
conjuntamente con criterios similares y acordes en cuanto al analisis y 
tratamiento de los temas. 

El debriefing del consultor en la Sede de Viena se extendi6 entre los dias 18 
y 20 de marzo de 1996. 
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I. DESARROLLO INDUSTRIAL 
A. - TENDENCIAS MUNDIALES 
B. - ESCENARIOS FUTUROS 

A.- EXPONER LAS TENDENCIAS MUNDIALES DEL DESARROLLO INDUSTRIAL 

1.- Desarrollo y Crecimiento industrial. 

El movimiento desarrollista y sus teorias complementadas con avances en el 
modelo de cuentas nacionales y de insumo producto surge en los aflos siguientes 
a la Segunda Guerra, coincidiendo con la transformaci6n econ6mica que entonces 
aparece y el efecto demostraci6n ejercido por los paises que practican la 
planificaci6n econ6mica. 
Las economias subdesarrolladas habian sido objetos de los excesos del 
liberalismo econ6mico, pocos argumentos quedaban para apoyar la bondad de la 
teoria de la ventaja comparativa para iniciar y sostener el desarrollo 
econ6mico, sus resultados por la via de la exportaci6n de productos primarios 
impulsaron a los economistas hacia las estrategias de desarrollo desde dentro, 
sustentadas en la promoci6n de manufacturas locales a traves de politicas de 
sustituci6n de importaciones. 
Se esperaban efectos inducidos importantes en el cambio de estructuras, mas 
empleos, mejoras en el nivel de ingresos, incorporaci6n de nuevas tecnologias, 
capacidad de innovar. 
En lugar de articular las estrategias de susti tuci6n de importaciones y 
promoci6n de exportaciones se eligi6 la primera, sin una entidad suficiente 
del mercado interno, de infraestructura fisica y de servicios, de capital 
humano conocedor y experimentado en tecnologias, mercados internacionales y 
gesti6n de empresas; acompaflada de una participaci6n importante del Estado en 
la cadena productiva, para sustituir al sector privado en segmentos de mayor 
riesgo, ausencia de interes y/o baja rentabilidad. 
Dificultades en la balanza de pagos hicieron girar el pendulo avanzado el 
decenio del 60 hacia una estrategia de desarrollo industrial hacia afuera 
incorporando manufacturas o producciones no tradicionales. 

Son limitaciones al desarrollo la falta de factores de producci6n superiores 
(tecnologia, capacitaci6n, organizaci6n e infraestructura) que solo disponen 
los paises desarrollados, y los mecanismos de transmisi6n de esos factores 
(empresas transnacionales, importaciones de equipo productivo, asistencia 
tecnica y financiamiento) con tendencia a prolongar el status de dependencia 
respecto al mundo desarrollado. 
Los paises en desarrollo deben formular sus estrategias y organizarse para 
eliminar esos estrangulamientos, la ayuda neutra de las organizaciones 
multinacionales para el desarrollo fue un instrumento importante, pero no 
suficiente que por otra parte careci6 de los recursos financieros suficientes 
para que la cooperaci6n alcanzara masa critica. 

Actualmente el escenario industrial mundial se caracteriza por: 
.el papel principal que desempena la industria en el desarrollo econ6mico y 
social . 
. la actividad econ6mica se globaliza, en un escenario en continua mutaci6n . 
. en la nueva revoluci6n tecnol6gica,perder el tren de la tecnologia significa 
quedarse atras en competitividad y progreso 
.se practican nuevas formas de hacer industria con grandes cambios en la 
organizaci6n y relaciones dentro de la empresas 
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.se presenta una nueva realidad geopolitica en movimiento, con nuevos retos 
y oportunidades; la economia y el comercio presentan una dinamica multilateral 
y se agrupan en espacios regionales 

Son factores destacados en el escenario industrial mundial y a los que no 
escapan tampoco las economias en desarrollo, la restructuraci6n como sintesis 
del ajuste estructural permanente para ser mas competitivos en un mundo mas 
abierto y las pequefias y medianas empresas modernas, con nuevas modalidades, 
tipologias y estructuras, coadyuvando a integrar un tejido industrial 
eficiente, flexible y con gran capacidad de respuesta a los cambios en el 
entorno. 

2. - Enumeraci6n de principales circunstancias concurrentes y a tener en cuenta 
en el proceso actual de desarrollo y crecimiento industrial, a nivel global. 

necesidad de un marco estable de pol iticas macroecon6micas y de 
politicas sectoriales viables, acompafiadas de objetivos y acciones 
. sustituci6n de importaciones y orientaci6n exportadora 

fuerte influencia del contexto internacional; evaluaci6n y 
priorizaci6n de proyectos 

validez y necesidad de la planificaci6n econ6mica sectorial y 
concertada (gobierno-productores) 

planeamiento estrategico para anticipar el impacto de los cambios 
futuros en el proyecto 
desarrollo de productos con VAI alto y elasticidad demanda ingreso 

al ta 
mecanismos de protecci6n y fomento a la industrializaci6n (aranceles, 
ciencia y tecnologia, instituciones de apoyo tecnico) 
la asistencia tecnica y financiera a las procesos sectoriales de 
desarrollo 
inversiones y acuerdos de negocios. 
rol integrador e innovador de las pymes 
condicionamientos de los organismos financieros multinacionales, para 

regularizar y armonizar el impacto del crecimiento acelerado 
. promoci6n de inversiones extranjeras directas (IED); facilidades de 
entrada y salida 
. integraci6n regional y bloques econ6micos 
. desarrollo tecnol6gico y calidad del recurso humano, factores claves 
en la creaci6n de ventajas comparativas dinamicas y competitividad 

apertura gradual, ajuste estructural, restructuraci6n de empresas y 
sectores, con la competitividad por objetivo 

Son tendencias destacadas actuales en el escenario mundial: 
liberalismo econ6mico, aperturas de las economias, 

interdependencia,globalizaci6n,liberalizaci6ndelcomerciointernacional 
y redespliege 
. descentralizaci6n de las empresas con la evoluci6n del transporte y 
telematica. Pensar globalmente y actuar de forma local 
. principio de subsidiaridad, predominio de la iniciativa privada y 
marginalidad del Estado. Privatizaci6n de empresas publicas 

revoluciones tecnol6gica, financiera y del conocimiento, 
restructuraci6n permanente de los sistemas de producci6n y servicios, 
agrandan la brecha en favor de las mas desarrollados y SUS bloque 
econ6micos 

restructuraci6n permanente de los desarrollados mantiene la brecha 
. posible posliberalismo a consecuencia de la actual situaci6n 
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3.- Politicas para el desarrollo y crecimiento industrial 

El CEEC formula durante la misi6n, la consul ta sabre la validez y conveniencia 
de las politicas industriales, que se expuso en un seminario con una respuesta 
afirmativa , examinandose casos de paises desarrollados y en desarrollo. 

Son pautas basicas de una pol itica de desarrollo industrial promover la 
autonomia nacional y diversificar la producci6n; desarrollo de una 
especializaci6n continuada; presencia en los mercados internacionales; 
desarrollo de una infraestructura social, fisica y tecnol6gica. 

La tendencia de la industria a crecer con rapidez afecta de manera diversa a 
la economia; posteriormente su ri tmo de crecimiento sera super ado por el 
sector servicios. 
Suele clasificarse a los paises en industrializados con una participaci6n del 
sector superior al 30 % del PIB; semiindustrializados en una franja entre el 
20 y el 30%; en vias de industrializaci6n entre el 10 y el 20% 

.Los paises requieren de politicas industriales, el desarrollo industrial 
compromete pol iticas general es en lo sectorial, comercial, monetarias, 
fiscales, incentivos a la inversiones, inversiones extranjeras, control de 
precios y distribuci6n, mecanismos de protecci6n, caracterizandose tambien en 
los siguientes aspectos a tener en cuenta 

Politicas sectoriales y regionales 
Legislaci6n sectorial y subsectorial o de ramas, especifica de 
estimulo, prioridades y ayudas 

Politica comercial 
Protecci6n aduanera: a los productos (protecci6n nominal) a los 
procesos (protecci6n efectiva) 1 Una estructura arancelaria efectiva 
demasiado elevada distorsiona los mecanismos de fijaci6n de precios y 
conduce a una asignaci6n ineficaz de los recursos. 
Las tasas de rendimiento son mucho mas elevadas en las ventas 
nacionales aunque puedan exportar competitivamente en forma rentable; 
debe combatirse la tendencia a mantener la producci6n a niveles 
relativamente bajos y concentrase en el mercado nacional mas 
remunerador. 
La practica de los sistemas de protecci6n respondi6 sobre todo a las 
presiones de la balanza de pagos. 
Fomento a las exportaciones, la liberalizaci6n del comercio y la 
promoci6n de las exportaciones son medidas eficaces para el desarrollo 
si se adoptan adecuadamente y contri buyen a consol idar el mercado 
interno 
Algunos paises creyeron oportuno controles a precios y distribuci6n que 
a la larga resultaron ineficaces. 

La liberalizaci6n del comercio y la promoci6n de exportaciones son 
medidas eficaces para el desarrollo si se adoptan adecuadamente, y 
contribuyen a consolidar en el corto plaza un mercado interno que tiene 

1 arancel nominal para una industria T =(p'-p)/p ; p' y p son los precios 
unitarios del producto cony sin aranceles; la tasa de protecci6n efectiva E 
se define E= (v'-v)/v , v' y v son el valor agregado por unidad de producto 
con y sin protecci6n respectivamente 
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limitaciones. 
La liberalizacion del comercio tiende a optimizar el producto social 
global. 

El crecimiento mas dinamico de las exportaciones de manufacturas ocurre 
en los paises desarrollados con economias de mercado, los paises en 
desarrollo comienzan a captar una mayor proporci6n de los mercados, 
aunque en algunos casos sus corrientes comerciales alcanzaron 
importancia considerable en diversificaci6n y volumen (Corea, Hong
Kong, Brasil, Mexico, Chile). 

Un proceso exportador bien estructurado tiene un elevado potencial de 
crecimiento y desarrollo, pero es complejo, costoso y lleva tiempo 
poner en marcha programas exitosos de exportaci6n, lo que exige de los 
paises una gran dosis de perseverancia y continuidad. 

Son factores determinantes del nivel de exportaciones de manufacturas: 
1 )tamaflo del sector manufacturero existente; 2 )eta pa de desarrollo; 
3 )capacidad de di versificaci6n de las exportaciones manufacturer as; 
4)mercados de destino diversificados; 5)politicas nacionales de apoyo 
orientadas a las exportaciones; 6)empresarios emprendedores con 
politicas de largo plazo; 7) tipo de cambio apropiado; 8) desarrollo 
permanente de ventajas competitivas dinamicas y competitividad. 

Muchas veces los paises desarrollados han actuado discriminatoriamente 
contra la importaci6n de manufacturas de paises en desarrollo, en 
comparaci6n a la importaci6n de materias primas de esos mismos paises. 

El sistema general de preferencias (SGP) se 
medida que prosperaron nuevas practicas 
globalizacion de los intercambios 

ha ido extinguiendo en la 
de la liberalizaci6n y 

Las zonas francas y subcontrataciones interna.cionales surgieron como 
mecanismos para estimular el proceso exportador de paises en 
desarrollo. Las zonas francas aunque discutibles por la proliferaci6n 
internacional, el caracter eventualmente transitorio de las 
implantaciones, la exenciones fiscales y los costos de su desarrollo 
son una soluci6n coyuntural importante para ocupar y capacitar mano de 
obra. Por otra parte es factible organizarlas y operarlas en base a 
mecanismos resultado de experiencias anteriores y que neutralizan la 
mayoria de las criticas, como son los casos en que se administran por 
consorcios privados, con participaci6n estatal de control, que asumen 
los gastos de la instalaci6n; esquemas operativos de elevada eficiencia 
y automatizaci6n en las operaciones de almacenaje y despacho que 
elimina esperas y acorta tiempos, como atractivo para las operaciones 
de comercio exterior; es viable la instalaci6n en el rec into de 
empresas nacionales exportadoras. Cuba goza de una localizaci6n 
geografica excepcional, y debe tener en cuenta politicas agresivas e 
innovadoras, que en ese tema desarrolla para el Caribe, Colombia y 
otros paises. Estan pendientes de reglamentaci6n por aplicaci6n de la 
Ley 77 de Inversiones Extranjeras y para las operaciones enmarcadas en 
la misma, raz6n adicional para neutralizar los temores que puedan 
generar el resultados de otras experiencias internacionales. La Ley en 
sus articulos 50 a 53 prevee las zonas francas y los parques 
industriales para estimular las exportaciones y el comercio 
internacional en el marco de un regimen especial; seflalando que podra 
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capital extranjero en el 
operaciones financieras, 

desarrollo de 
de comercio 

actividades 
exterior y 

Credi to de fomento, Bancos de Desarrollo, Desarrollo de una Banca 
comercial con capacidad financiera y recursos. Tasas de cambio y de 
interes diferenciales. 

Politica fiscal 
Desgravacion fiscal y subvenciones (ayuda a los gastos de 
establecimiento y puesta en operacion y desarrollo de la 
competitividad).Desgravacion a las importaciones de bienes de equipos 
y componentes; a las reinversiones; a las operaciones en zonas francas; 
a las exportaciones; a la investigaci6n y desarrollo (I&D) 

Politica de promoci6n de inversiones 
Facilidades fiscales y aun subvenciones para appoyar proyectos que 
generen empleo, desarrollo regional, transferencias de tecnologias, 
externalidades positivas importantes para la region. Es cada vez menor 
el nilmero de paises que exigen licencias previas o restringen los 
campos de actividad a la inversion privada y/o extranjera. 

La principal fuente de financiamiento para el desarrollo sostenido es 
el ahorro interno, la IED es complementaria aunque tiene la capacidad 
de generar proyectos de alto impacto e ir acompanada de la tecnologias 
y accesos a mercados internacionales. 
En el caso de Cuba la ausencia de acuerdos con el Club de Paris, en 
consecuencia con el de Londres, y la no pertenencia a organismos 
multilaterales como el FMI, el BM, el BID, torna dificil enfrentar en 
el corto-mediano plazo la deuda externa y disponer de financiamientos 
para el desarrollo social y economico y en el sector industrial para 
imprescindibles programas de modernizacion, reconversion y 
redimensionamiento. 

Para generar Ahorro interno, se requiere una economia estable, con 
tasas de inflaci6n controladas, oportunidades de negocios y buenas 
tasas de crecimiento y ocupaci6n. Esas condiciones se han dado en pocos 
paises en desarrollo,(Chile, China, Corea del Sur, Indonesia, Malasia) 
Para inducir a los empresarios a invertir se puede recurrir a creditos 
blandos para el desarrollo y exenciones fiscales a proyectos 
seleccionados por su viabilidad y efectos positivos en empleo, 
divisas,y tecnologias de lo contrario el empresario trata de endeudarse 
con el consiguiente debilitamiento del sistema financiero que debe ser 
sostenido por la banca oficial. En septiembre de 1995 el Banco Nacional 
de Cuba estableci6 un servicio orientado a la apertura de cuentas de 
ahorro y dep6sitos a plazo en MLC, con intereses de acuerdo a los tipos 
del mercado. 

Ahorro p(lblico, el gobierno puede captar recursos mediante bonos y 
obligaciones si respaldada su valor con una moneda extranjera. 

El mayor flujo de inversiones extranjeras directas (IED) de las 
sociedades transnacionales es entre paises desarrollados, en paises en 
desarrollo con economias estables y suficientes garantias, con acceso 
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a los recursos naturales, commodities con val ores regulados en el 
mercado internacional. 
Un factor decisivo es la repercusi6n del proyecto en la balanza de 
pagos aunque las transnacionales suelen burlar restricciones mediante 
precios de transferencia desde su matriz u otras filiales o asociadas 
y costos de asistencia. Los paises tratan de que las transnacionales se 
comprometan a exportar parte de la producci6n, liberando como 
contrapartida las exigencias en proporci6n del contenido local. 
Si el pa is alcanz6 un razonable ni vel de desarrollo y cuenta con 
instituciones y grupos empresarios locales de solvencia, sera menos 
costoso, desagregar el paquete si es posible y adquirir la tecnologia 
necesaria independientemente de la propiedad. 
Con el fortalecimiento y nueva orientaci6n de las pymes, los paises 
desarrollados estimulan la venta de know-how mediante acuerdos 
internacionales de negocios entre empresas de ese tamafio, que 
involucran coinversiones y otras formas de alianzas estrategicas o de 
negocios. 

Naciones Unidas trat6 de promover un c6digo de conducta de las empresas 
transnacionales, regulaci6n de las transferencias de beneficios, y de 
los acuerdos de transferencia de tecnologias que no prosper6. 

Inversion extranjera directa (JED) 
Los paises en desarrollo en general,han desregulado las medidas que 
restringian el acceso de inversiones extranjeras directas, eliminando 
areas restringidas, permitiendo el acceso al credito externo, otorgando 
garantias frente a riesgos politicos, en algunos casos y circunstancias 
otorgando beneficios fiscales, flexibilizando la legislaci6n laboral. 
Las JED en general suponen transferencias de capital, acceso a mercados 
exteriores, transferencias de tecnologias, integraci6n de la cadena 
productiva con efectos exante y expost, desarrollo y aprendizaje del 
recurse hwnano. Aunque el 80/85% de los flujos netos de recursos a 
largo plaza se canaliza entre los paises desarrollados unos 160.000 
Mus$ (1993) se orientan a los paises en desarrollo de las que un 30% 
aproximadamente corresponde a JED y el resto a flujo neto de deuda y 
flujo de valores de cartera.En los ultimas afios los grandes receptores 
de JED a las paises en desarrollo han sido China, los paises de la 
ASEAN, de Europa Oriental y algunos paises de Latinoamerica, Brasil, 
Argentina y Mexico. 

La Ley 77 de Jnversiones Extranjeras es un avance importante en el 
nUffiero de facilidades que introduce y la ampliaci6n del campo de 
actividades coma son: 
Las tres formas de: empresas mixtas; asociaci6n econ6mica internacional 
y empresa de capital totalmente extranjero. Las inversiones en bienes 
inmuebles; su extension a todos los sectores con la unica excepci6n de 
los servicios de salud y educaci6n a la poblaci6n y a lasinstituciones 
armadas; las formas de garantias. 
Estas nuevas condiciones swnadas a los mecanismos de aprobaci6n y 
autorizaci6n con posibilidades de beneficios fiscales incorporan amplio 
campo y pragmatismo en las soluciones a que conducen las negociaciones 
caso a caso. Debe tenerse en cuenta que muchas formas resultan de la 
contraparte obligada de una empresa estatal. Uno de los principales 
obstaculos en la actuaci6n de las nuevas empresas es la falta de un 
sistema financiero y bancario mas acorde con las practicas de los 
negocios. 
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La esperada Ley de Empresas y del sistema bancario facilitaran y 
coadyuvaran a resolver esos problemas. 
En cuanto a los mecanismos de negociaci6n y sus exigencias deberian 
liberalizarse aceptando formulas de distribuci6n de beneficios en 
funci6n de los activos aportados, pero cuya valoraci6n puede ser un 
problema teniendo en cuenta su estado, rendimientos, conservaci6n, vida 
util, nivel de utilizaci6n. En un anexo a este Informe se formulan 
comentarios sobre los problemas de valoraci6n de activos tangible e 
intangibles para lograr una negociaci6n exitosa, que culmine en una 
empresa mixta. 

Con la puesta en practica de la Ley 77 las empresas estatales presentan 
una amplia oferta de negocios, preferentemente bajo la forma de 
asociaciones econom1cas contractuales (en que la empresa cubana 
facilita la instalaci6n fabril, infraestructura, fuerza de trabajo y 
personal tecnico, con la contrapartida extranjera de materias primas 
importadas, partidas esenciales de capital de trabajo y mercado 
externo), pudiendo concertarse desde simple operaciones de maquila a 
formas mas elaboradas de negocios conjuntos. 
El Ministerio de Industrias Ligeras por ejemplo tiene una oferta de 32 
negocios conjuntos para producir tejidos de algodo6n, algodo6n
poliester, calzados deportivos y de vestir, confecciones, frazadas, 
muebles, colchones de fleje, lamparas electricas, tuberias, piezas 
extruidas de plastico, envases de papel aluminio, jeans y ropa de 
trabajo. En general todos los ministerios industriales presentan una 
oferta de proyectos de negocios con inversionistas extranjeros, bajo 
formas como las ya citadas, acuerdos de gesti6n y comercializaci6n, 
acuerdos de producci6n cooperada, barters, ofertas de esta naturaleza 
la formulan las grandes empresas de vidrio, goma, quimica, papel y sus 
derivados, graficas, bienes de equipo, textiles etc. 
En el Ministerio de Inversiones y Cooperaci6n Econ6mica en cuya 
Direcci6n de Promoci6n opera una celula del del Sistema de Promoci6n de 
Inversiones Internacionales de la ONUDI con una oferta identificable de 
82 proyectos, 52 de ellos evaluados en 172.150.000 us$. 
Se debe continuar trabajando intensamente por una mayor difusi6n 
internacional de oferta concreta de proyectos, cuya difusi6n se estima 
insuficiente, utilizando mecanismos, canales y tecnicas que son 
practica internacional, ya que la competencia y experiencia 
internacional demuestra la necesidad de mucha iniciativa, con 
importantes gastos, para obtener resul tados razonables. La oferta 
internacional sobre el particular esta sustentada en paquetes de 
pol iticas muy favorables para la IED, acompafiados de un marco de 
estabilidad econ6mica con crecimiento a largo plazo. 
La captaci6n de inversiones en Latinoamerica tiene un componente de 
gran interes que es el orientado a restructurar e integrar el tejido 
industrial modernizando y fortaleciendo las pymes, y con ello elevando 
los niveles de competitividad. 
LOs paises mas industrializados, Brasil, Mexico, Argentina, Colombia, 
Venezuela, buscan por esta via orientar sus pymes hacia un nuevo perfil 
caracterizado porque: 

.encauza un importante volumen de sus negocios al mercado 
exterior . 
. explotan en cada caso, un mercado muy concreto y puntual 
.tienen un estilo de gesti6n profesional alto 
.hacen un uso eficaz de la tecnologia y la innovaci6n 
. son aptas para formar redes de negocios y alianzas estrategicas 
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Politicas de empleo 
Debe desarrollarse el recurso humano para aplicar, adaptar, e innovar 
en las nuevas tecnologias. 

La racionalizaci6n e incorporac1on de nuevas tecnicas de gesti6n 
(productividad, calidad, telematica) y producci6n (producci6n flexible) 
han reducido la ocupac1on por unidad producida y por unidad de 
inversion, aunque aumentan el salario medio y la capacitaci6n. 

En paises en desarrollo y con bajos ingresos deben apoyarse sobre bases 
eficientes los proyectos con mano de obra intensiva en producciones 
para el mercado interno (construcci6n y sus materiales, carreteras y 
otras infraestructuras, artesanias para turismo, pequenos talleres) 
Anteponer el desarrollo de tecnologias supone una demora en los 
programas de industrializaci6n,por lo que no resulta una alternativa 
estrategica viable para lograr la industrializaciones a corto plazo. 
Si hay mano de obra redundante la adaptaci6n de productos y tecnologias 
deberia consistir en utilizar la mano de obra al maximo y ahorrar 
capital en lo factible dentro de los limites de la competitividad. 

Las industrias exportadoras como usuarias de mano de obra: utilizan 
mano de obra semicalificada, pero barata y productiva, como es el caso 
actual de los paises de ASEAN. 

Concentrarse en una politica que tienda a una distribuci6n mas uniforme 
de los ingresos mediante el aumento del empleo y la reducci6n de 
precios de las manufacturas. 
Para satisfacer el objetivo de un mayor nu.mero de empleos remunerativos 
y mayor movilidad social se debe realizar un esfuerzo constante y 
extenso para mejorar aptitudes profesionales y adquirir otras 
nuevas:desarrollo intensivo de la curva de aprendizaje 

La generaci6n indirecta de empleo por el sector industrial, es mas 
dinamico que otros sectores (segun su encadenamiento, la incidencia del 
empleo indirecto en el total, puede ser muy alta, tambien influye el 
estadio del desarrollo, la adaptaci6n de modelos apropiados al mismo, 
y su concatenaci6n con la agricultura). Pero el sector servicios ha 
pasado ha ser el mas dinamico en la creaci6n de empleos 

Son problemas derivados de la industrializaci6n en el aspecto humano: 
la migraci6n desde el campo a la periferia urbana, que causa pobreza y 
degradaci6n; con aumento de inversiones en capital social; 
capacitaci6n, entrenamiento, relocalizaci6n. En algunos paises como los 
del sudeste asiatico el arraigo del campesino a la tierra neutraliza el 
impacto del proceso 

Debe apoyarse al desarrollo y consolidaci6n de las pymes como creadoras 
de empleo y desarrollo del capital humano. 
La capacitaci6n permanente del recurso humano en todos en todas las 
etapas de la vida laboral, conjuntamente con la creaci6n de pymes 
eficientes en los sectores productores y de servicios son instrumentos 
importantes en la creaci6n de empleos . 

La politica cubana persigue el pleno empleo, la capacitaci6n permanente 
y la gesti6n participativa. 
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La crisis soportada desde la desaparici6n del CAME en 1990 y el ajuste 
estructural impuesto por los procesos de redimensionamiento y 
restructuraci6n tiene soluci6n en el crecimiento de la economia, la 
creac1on de nuevos proyectos, que produzca resultados la 
diversificaci6n de la oferta exportable, un flujo importante de IED y 
sus externalidades y se alcance la cifra objeti vo de 1 mill6n de 
turistas anuales en el mediano plaza. 
Aun incluyendo los beneficios de los servicios sociales y los 
mecanismos de estimulaci6n en divisas que beneficiaria a un 15% de la 
mano de obra activa. Los salarios son bajos favoreciendo la 
competitividad del precio final, al compensar una incompleta ecuaci6n 
de costos que generalmente no incluye la amortizaci6n de equipos e 
instalaciones y costos de permanecer en el negocio, o que se calcula 
coma costos directos mas 10%. 
El deseable aumento de salaries esta condicionado por el abatecimiento 
regular de necesidades basicas que evite tensiones inflacionarias. El 
exito de las cooperativas y empresas rurales en China que aseguraron 
los abastecimientos alimentarios fue un buen comienzo del proceso de 
crecimiento sostenido. 

Politicas agroindustriales 
El desarrollo manufacturero debe estimular al agricola, con especial 
atenci6n a la agroindustria. De be priorizarse una forma de 
industrializaci6n en armonia con una estrategia de industrializaci6n 
del medic rural y articulada con acciones concretas para el desarrollo 
rural. La orientaci6n seguida por China es ese sentido ha sido la base 
del notable desarrollo de su economia en la cadena de sectores primario 
y secundario. 

Agricultura e industria deben lograr un desarrollo paralelo y 
equilibrado. 
El desplazamiento de la poblaci6n rural requiere una concatenaci6n de 
empleo y de que crezcan todos los sectores de la economia. 

En la estructura industrial de los paises en desarrollo la rama de 
alimentos, bebidas y tabaco es el sector mas importante con una 
participaci6n abrumadora. 

La revoluci6n verde (agroquimicos, semillas, infraestructura fisica en 
particular agua y saneamiento de tierras, estos ultimas exigen 
inversiones cuantiosas y programas de largo plazo) requiere si hay 
mercado una industria de insumos, servicios de extension ,centros de 
capacitaci6n; sistemas de acopio, conservaci6n y distribuci6n. 

La agroindustria que utiliza materias primas agricolas se caracteriza 
por: 
Alto coeficiente de mano de obra/ Muchas concatenaciones respecto a 
empleo/ Limitadas necesidades de capital/ Sustenta el abastecimiento 
basico y promueve el desarrollo rural/ Perspectivas exportables. 

Debe pensarse en la sustituci6n progresiva de la alimentaci6n 
tradicional en base a proteinas vegetales por una basada en proteinas 
animales, semillas oleaginosas y cereales. 
Integran la cadena de proteinas animales, productos lacteos, carne de 
cerdo y aves, oleaginosas, piensos; ello implica incrementar la 
intensidad de capital y productividad y la integraci6n en las 
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explotaciones agroalimentarias. La experiencia China muestra que 
existen diversas posibilidades de integrar la agricultura tradicional 
con la cadena de proteinas animales, apoyada en la iniciativa campesina 
y cooperativas y en la utilizacion optima de los desechos; lo 
importante es incorporar la economia tradicional al proceso de 
transformacion. 

En el caso cubano, despues de los niveles records de la produccion 
agropecuaria en 1989, experimenta agudas caidas a causa de 
insuficientes suministros de insumos importados. Se siguo una tradici6n 
monocultural sin desarrollar cultivos incrementales para asegurar los 
abastecimientos internos, con demandas incrementadas por la poblacion 
turistica con altos niveles de consumo. 
La considerable dependencia de los insumos importados para la 
alimentaci6n animal por la baja disponibilidad de calidad y cantidad 
local, recomienda programas tecnologicos para desarrollar alimentos con 
mayor valo proteinico y energetico( el CITMA pondra en marcha un 
programa de alimento animal por vias biotecnologicas sostenibles). 
Es posible desarrollar una variedad de cultivos industriales y 
forestaciones importantes. 
Un problema estructural dificil de resolver en el corto plazo es el uso 
de la supericie agricola en la que priman los cultivos permanentes, con 
menor medidad para los vinculados con la alimentacion con solo 12,7% 
del total de la superficie agricola. 
Las UBPC no han respondido al exito esperado o los rendimientos 
alcanzados con formulas similares en China, lo que debe atribuirse a la 
falta de un contexto apropiado(servicios de extension, financiamiento, 
suministros, mecanizaci6n, acopio, distribuci6n, comercializaci6n). Las 
condiciones actuales difieren de las que existian en 1989 cuando se 
importaban 1,3 millones de toneladas de ferilizantes, 600.000 ton. de 
alimento animal, productos quimicos por 800.000 dolares, y el agro 
consumia 1,5 m. de ton. de combustibles diesel 
Debera impulsarse programas de mas largo plazo para un solido 
desarrollo de agroindustrias en particular las agroalimentarias, a 
partir de asistencias para la capitalizacion del sector. 
Los mercados de libre consurrencia, la MLC, el turismo han creado 
condiciones favorables para una reactivacion sostenida. 
El CEEC 2 opina que se necesita de cambios mas profundos e integrales 
hacia el interior del sector que modifique la estructura dependiente y 
deformada sabre la que ha trabajado la rama. "Cualquier estrategia a 
aplicar debe estar enfocada a eliminar paulatinamente la alta 
dependencia interna y externa del sector, fomentar las bases de la 
produccion cooperativa dejando atras la intervencion excesiva del 
Estado, elevar el peso del territorio en la toma de decisiones y un 
reajuste en la politica de precios al productor" 

Los paises en desarrollo (Conferencia General de la ONUDI, Lima 1975) fijaron 
una meta del 25% respecto al VAI mundial para el afio 2000; en un marco de 
politicas para el desarrollo industrial, mientras los paises industrializados 
formulaban politicas para la actualizacion y anticipaci6n tecnologicas de sus 
industrias: 

2 "Evolucion y transformaciones en el sector agropecuario" Lie. Santiago 
Rodriguez Castellon. Revista de Economia y Administracion del CEEC. 
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- pol iticas de reconversion para el saneamiento y modernizacion de los 
principal es sectores maduros y en crisis, sustentadas por inversiones, 
financiamientos, integracion de empresas, subvenciones en I&D, capacitacion 
y ayudas para la relocalizacion del personal excedentes. 

- politicas para la promocion y desarrollo de nuevas empresas con formulas 
financieras como sociedades de capital de riesgo; fondos de garantia 
reciproca; fortalecimiento de los mercados de valores; estimulos fiscales a 
los fondos de inversion. 

- pol iticas para la modernizacion y renovaci.on tecnologicas. Ayudas para 
impulsar y sostener la I&D; diseii.os y prototipos; sistemas de calidad; 
coordinacion cientifico tecnica; programas conjuntos de paises para acceder 
y controlar tecnologias emergentes. 

- politicas de apoyo a la internacionalizacion e integracion de sus empresas 
en el ambito internacional. 

Ejemplo de politicas industriales en el caso de dos paises en diferentes 
etapas de desarrollo. 
En el Seminario sobre Politicas Industriales se expusieron dos ejemplos de 
paises en diferentes etapas del desarrollo industrial, Espana y Colombia. 

La politica industrial de Espafia, para los pr6ximos aii.os se sustenta en la 
necesidad de acelerar el proceso de adaptacion estructural a los cambios y 
como respuesta a un compromiso de competitividad para crecer, generar empleo 
y consolidar el bienestar. Comprende dos grandes capitulos, uno orientado a 
mejorar el entorno de las empresas y el otro con una orientaci6n activa hacia 
la empresa. Cada politica se sustenta en una detallada lista de objetivos y 
acciones vinculantes. 

La pol i ti ca industrial en el entorno de la empresa industrial abarca los 
temas de: 
Fiscalidad; Financiacion; Cohesion economica-social y competi ti vidad 
industrial; Marco institucional, legal y administrativo; Demanda institucional 
de bienes y servicios; Politica de la competencia; Oferta de servicios para 
la industria; Dotacion de infraestructuras; Medio ambiente y desarrollo 
industrial sostenible; Energia y competitividad industrial. 

La politica industrial hacia la empresa comprende los objetivos de : 
Relaciones laborales y formaci6n; Innovaci6n como factor de competitividad; 
Actividades de investigacion y desarrollo tecnol6gico; Disefio y calidad 
industriales; Internacionalizaci6n de la actividad empresarial; Apoyo a las 
pymes; Papel de la empresa publica. 

En este caso como en muchos otros paises la pyme es el gran protagonista por 
su capacidad de generar empleo, su flexibilidad y su nuevo caracter de empresa 
puntual, especializada, participadora de nuevas tecnologias y subcontratista 
de la empresa grande aportando especializaciones e innovaciones. 

Un pais en desarrollo con base industrial, orientara sus politicas 
industriales a potenciar etapas de desarrollo sectorial, tendra en cuenta 
procesos de restructuraci6n y fortalecimiento sectorial, y a creaci6n y 
equilibrio regional. Adquieren importancia aspectos como el desarrollo 
equilibrado, el financiamiento, la inversion extranjera, el desarrollo del 
recurso humano en todos sus niveles, el desarrollo y consolidaci6n de la 
presencia en los mercados exteriores, la innovaci6n y tecnologia. 
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El segundo caso tratado, la Politica de Modernizaci6n y Reconversion 
Industrial de Colombia, es un buen ejemplo para ilustrar un disefto de 
politicas industriales en un pais en avanzado proceso de industrializaci6n. 

Enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998 y coordinado con las 
Politicas de Modernizaci6n Agricola, de Ciencia y Tecnologia, el Plan 
Estrategico Exportador, el Facto Social tripartito de productividad, precios 
y salarios y los Acuerdos Sectoriales de Competitividad por cadenas 
productivas. 

Las caracteristicas distintivas de las politicas industriales vigentes en 
Colombia son las siguientes 
- Consejo Nacional de Competitividad (Consejeria Presidencial de Economia y 
Competitividad) coordina los Consejos Regionales y trabaja en 5 lineas: 
Productividad, Gesti6n y Calidad; Desarrollo Tecnol6gico; Fortalecimiento del 
Recurso Humana; Desarrollo de una infraestructura adecuada; Normativa 
institucional y legal propicia. 

- Politica de Modernizaci6n y Reconversion Industrial (Plan de Desarrollo 94-
98) 
Politica sectorial aplicada a las cadenas productivas, con instrumentos de 
caracter transversal de apoyo a los sectores, contempla coma estrategias: 

apoyo tecnol6gico a la productividad 
desarrollo y fortalecimiento del recurso humano 
alianzas estrategicas y fomento de industrias incipientes 
desarrollo de la microempresa 
procesos complementarios a la apertura e internacionalizasen de las 
empresas 
sistema nacional de disefto 

Articuladas con acciones de los planes de Ciencia y Tecnologia; Exportaciones; 
Competitividad; Desarrollo Sostenible 

- La Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Desarrollo 
Econ6mico, ejecuta las estrategias mediante acciones: 
1.- Programa de Apoyo Tecnol6gico a la Productividad 

.centros de productividad y desarrollo tecnol6gico 

.sistema nacional de normalizaci6n, certificaci6n y metrologia 

.capacitaci6n en gesti6n tecnol6gica empresarial para pymes 

.USO de tecnologias de automatizaci6n y maquinas de CN para personal 
tecnico de las pymes 
.modernizaci6n operativa del sistema de propiedad industrial 
. cooperaci6n con el Min Media Ambiente en acciones de protecci6n 
ambient al 

2.- Organizaci6n del Sistema Nacional de Disefio para su difusi6n y 
fortalecimiento 

3.- Desarrollo y fortalecimiento del Recurso Humano 
. fortalecimiento del Sena 
. formaci6n externa de ingenieros 

4.- Alianzas estrategicas y fomento de industrias incipientes 
.apoyos del Instituto de Fomento Industrial (IFI) 
.red nacional de subcontrataci6n 
.promotoras regionales de proyectos 
.incubadoras de empresas de base tecnol6gica 
.Comisi6n de Bienes de Capital, analisis y formulacion de politicas de 
desarrollo sectorial 
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. apoyo al financiamiento de relocalizaciones industrial es a zonas 
costeras y de frontera 

5.- Procesos complementarios para apertura e internacionalizaci6n de la 
industria . 
. apoyo a la inversion extranjera 
.promoci6n y defensa de la competencia 

6.- Promoci6n de acuerdos sectoriales de competitividad 
7.- Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa 

.lineas de financiamiento 

.red nacional de servicios tecnol6gicos 

.Corporaci6n para el desarrollo de la Microempresa 

- El Instituto de Fomento Industrial Colombiano (IFI), apoya financieramente 
el proceso de industrializaci6n, con capital de riesgo en macroproyectos y en 
financiamiento de empresas incubadas, o como banca de segundo piso con lineas 
para la pequefia y mediana empresa y la microempresa que complementa con Fondos 
Regionales de Garantias apoyados por un Fondo Nacional. 
Participa en Corporaciones Mixtas para: promoci6n de inversiones; desarrollo 
de empresas de nuevas tecnologias; calidad; disefio; parques tecnol6gicos 
sectoriales (informatica y electr6nica); Bolsas de subcontratacion; Bancos y 
Promotoras regionales de proyectos; estudios de competitividad en polos 
industriales. 
Financia proyectos para disminuir el impacto ambiental. 

- Programa de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico. Subprograma 
de Apoyo a la Innovaci6n y Desarrollo Tecnol6gico del Sector Productivo . 

. financiamiento reembolsable para proyectos de innovaci6n tecnol6gica 

.capital semilla para centros tecnol6gicos sectoriales 

.cofinanciaci6n a proyectos conjuntos de empresas y centros de 
investigaci6n 

- Programa de zonas francas privadas, comerciales, industriales y tecnol6gicas 
y de turismo 

4. - La promoci6n de las PYMES coma factor del desarrollo e integraci6n 
industrial. 

Las pymes han adquirido en el desarrollo industrial una posic1on predominante 
como generadoras de empleo, integraci6n del tejido industrial, creadoras de 
importantes externalidades en el contexto de servicios, catalizadoras de la 
iniciativa individual e innovaci6n en productos y procesos. En los paises 
desarrollados juegan un rol importante en la eficiencia de la cadena de 
producci6n, abasteciendo competitivamente a las empresas grandes. Como se ha 
sefialado en los paises desarrollados su perfil se caracteriza por la calidad 
de la gesti6n profesional, el uso eficaz de la tecnologia y la innovaci6n, 
orientadas a la fromaci6n de redes de negocios y alianzas estrategicas con 
internacionalizaci6n. 

Se puede distingir dos grandes grupos de pymes: 
- pymes modernas con tecnologias intermedias ubicadas pref erentemente en 
conglomerados urbanos, parques industriales y zonas francas 
- pequefias y talleres artesanales con tecnologias tradicionales, dispersas, 
con mano de obra intensiva, predominantemente familiares, productividad 
relativamente baja, necesitan desarrollar su curva de experiencia; incluye el 
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sector no estructurado o informal. Movilidad vertical importante y elevados 
niveles de ocupaci6n en el total manufacturero de los paises en desarrollo. 
Acciones cooperativas entre pequefios empresarios para organizar y subcontratar 
parque industriales, servicios de sumnistros, almacenamiento, transporte, 
mantenimiento, asistencia tecnica y administrativa, cadena de comercializaci6n 
y acciones de comercio exterior. 

Las perspectivas de industrializacion rural mejoran cuando existe un active 
subsector no estructurado, con efectos multiplicadores por concatenaciones 
progresivas (aunque pueden ser debiles porque venden poco de su produccion al 
sector estructurado), sus producciones artesanas pueden tener acceso 
importante a los mercados internacionales. Un sector no estructurado 
importante puede aumentar produccion con poco aumento de los actives fijos. 
Los bieness agricolas que se puede obtener de materiales locales pueden 
elaborarse en pequefios talleres y fabricas. 
El fomento de este sector es una estrategia conveniente si se respalda con 
programas especiales destinados a prestarles asistencia gerencial, comercial, 
tecnica y financiera. 

Cuando se analizo los modelos de politicas en industriales en dos paises uno 
industrializados y otro en vias de industrializaci6n, se vio la importancia 
concedidad a la promocion de las pymes, con formulas apropiadas para cada 
caso. 
Una enumeracion no taxativa de esos mecanismos de apoyo puede ser: 
- servicios de asistencia desde centres tecnologicos especializados por ramas 
(aquellos con mayores ventajas comparativas y potencial competitivo
exportador), con interfases en red y horizontales para tecnicas comunes 
(calidad, metrologia, envases, disefio,etc). Tambien sensibilizar, promocionar 
y difundir el disefio y la calidad como componentes de valor afiadido a los 
productos. 
- desarrollar sistemas de garantia reciproca o caucion mutua a nivel nacional 
y regional que las transforme a las pymes en sujetos de credito. 
- crear sistemas de capital de riesgo para impulsar pymes innovadoras de base 
tecnologica. Con estimulos fiscales y sistemas de garantia, a los ahorros o 
fondos de inversion canalizados a esos fines. 

facilitar el acceso de las pymes a nuevos recurses tecnologicos y de 
innovacion a traves de asesorias e interconexiones internacionales prestadas 
desde los centres de tecnologias e innovacion. 

dinamizar los procesos de cooperacion entre las pymes nacionales e 
internacionales. 

reducir la carga burocratica que soportan en sus relaciones con la 
Administracion Publica y agilizar los procedimientos y facilitar la 
implementacion y desarrollo de las pymes. 
- estimular acciones cooperativas con apoyo gubernamental entre pymes de un 
mismo subsector para promover y desarrollar acciones exportadoras. 

Cuba tiene en estudio una legislacion para definir la tipologia y el marco de 
accion de las pymes que se generan en el redimensionamiento de empresas 
grandes y por otros mecanismos de inversion. Ello es objeto de analisis con 
mayor detalle e informacion en otras partes de este mismo Capitulo 
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5. - La RESTRUCTURACION como factor del desarrollo y creaci6n industrial (tema 
desarrollado en el seminario patrocinado por el CEEC) 

En el actual escenario internacional son factores desencadenantes de las 
necesidades de restructuraci6n, para mantener al menos la cuota relativa de 
mercado nacional e internacional: 

. internacionalizaci6n y globalizaci6n de las empresas. Tendencias a 
las aperturas de las economias y liberalizaci6n del comercio 
internacional . 
. las facilidades en la informaci6n, las comunicaciones y el transporte 
que permite ofertas flexibles y con escalas de alcance en cortos 
plazos. 

la concentraci6n financiera, de tecnologias, de I&D, de poder de 
mercados, los menores costos de retribuci6n a los factores locales, la 
competitividad en el interior de los bloques econ6micos. 

Las politicas de restructuraci6n, que necesitan de apoyo de los gobiernos y 
por ende una priorizaci6n en la asignaci6n de los recursos, orientan sus 
prioridades a los sec tores en crisis, con ventajas comparati vas y competi ti vas 
potenciales. 

La restructuraci6n industrial supone que las empresas industriales tomen 
medidas para llenar los vacios existentes entre su comportamiento actual y o 
que exige la compatencia internacional. Estos vacios surgen de los cambios 
globales en tecnologias, organizaci6n, mercadeo y factores de precios. las 
pol iticas macroecon6micas y sectoriales impulsan a las empresas a tomar 
medidas que mejoren su nivel competitivo. 
Una firma, un subsector o una industria se ha restructurado cuando se ha 
movido hacia una estructura de precios y una mezcla de productos que sea 
competitiva hoy, y que este situada dinamicamente para continuar siendolo. 

Aun cuando las empresas reaccionen o se anticipen a cambios del entorno, los 
gobiernos deben establecer politicas que propicien movimientos de recursos 
como respuesta a la competencia, promover instituciones con la capacidad de 
llenar los vacios de informaci6n y conocimientos y garantizar una adecuada 
capacidad de financiaci6n. Las politicas y los programas institucionales 
pueden ayudar a disminuir aquellas actividades industriales no competitivas, 
a reformular las que pueden ser internacionalmente competitivas y a aumentar 
la participaci6n en nuevas y promisorias. 

La experiencia demuestra que las operaciones de restructuraci6n industrial son 
efectivas unicamente como complemento a politicas que promueven soluciones de 
las empresas industriales para una oferta competitiva y eficaz. 
Ademas de politicas macroecon6micas s6lidas antes de comenzar un proceso de 
restructuraci6n industrial, deben darse los siguientes pasos: 

. estudios globales de subsectores que evaluen los factores claves del 
exito en materia de costos, calidad, tecnologia y mercadeo que evaluen 
el grado de competitividad internacional que pueda lograr la 
restructuraci6n. 

claridad conceptual del proceso y acierto en lo que y como se 
restructura. Se restructura un sistema que sera mas eficiente inter e 
intra y no una parte ,frente al riesgo de un esfuerzo inoperante. Debe 
ser objeto de diagn6stico y valoraci6n la cadena productiva y la 
identificaci6n de sus segmentos competitivos . 
. remoci6n o disminuci6n de obstaculos a la creaci6n, lanzamiento y 
expansion de empresas 
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. eliminaci6n de monopolios industriales; si la competencia nacional no 
es suficiente para una producci6n eficiente, se requiere la competencia 
de la importaci6n, en especial para insumos intermedios indispensables 
para los procesos . 
. eliminaci6n o rebajas considerables de los subsidios, y negociaciones 
especiales entre empresas . 
. creaci6n de politicas de precios de orientaci6n comercial. 

asegurar el financiamiento requerido por todo el proceso de 
restructuraci6n acometido. 

La experiencia indica que la rehabilitaci6n fisica y la restructuraci6n 
financiera de las empresas no tendra resultados significativos si las 
presiones de la competencia no les obliga a mejorar su eficiencia 
organizacional y operacional. 

Los programas de restructuraci6n sectoriales requieren incorporar programas 
institucionales que contribuyan al desarrollo del potencial competitivo en 
areas criticas de funcionamiento de las empresas, con ayuda estatal 
significativa, continuada y cordinada que asegure el logro de los objetivos, 
como ser: 

. fuentes de financiamiento directo e indirecto 
medidas para ayudar a las empresas individualmente a disefiar 

estrategias de mercadeo para exportaci6n y programas de mejoramiento de 
la productividad . 
. programas de desarrollo de los recursos humanos . 
. financiamiento para el desarrollo e investigaci6n de las tecnologias 
internacionales disponibles y aplicables 

ayudas para conformar alianzas estrategicas con compafiias que operen 
a nivel global. 

servicios institucionales y de infraestructura para ayudar a la 
restructuraci6n a nivel de empresa, como servicios efectivos de 
extension de informaci6n y asistencia, consulta de mercadeo y sistema 
comercial, desarrollo del recurso humano, telecomunicaciones, 
transportes, energia, puertos. 

Son actividades tipicas de un proceso de restructuraci6n en la empresa: 
cambios en tecnologia y organizaci6n para aumentar la eficacia y 

competitividad, considerando cuatro posibles estrategias alternativas: 
cercenamiento, desenganche, desarrollo y combinaci6n de las anteriores . 
. cambios de productos y mercados, y sus estrategias y organizaci6n 
internas para lograr comportamientos competitivos en mercados de 
segmento. 

reorganizaci6n de tecnicas y sistemas de gesti6n, y mejora de la 
productividad, por desarrollo de la curva de aprendizaje . 
. cambios importantes en poder y relaciones financieras entre empresas 
estatales y gobiernos alteran las habilidades de las empresas para 
invertir y operar eficientemente . 
. las inversiones y desinversiones, las fusiones y adquisiciones, la 
reduccion de las operaciones son reflejo de procesos de restructuraci6n 
en los activos fisicos, las finanzas, las operaciones, la concentraci6n 
y poder del mercado, el dominio de las tecnologias. 

Restructuraci6n de las empresas industriales del Estado 
Por la carga presupuestaria que significa, los paises en desarrollo deben dar 
atenci6n prioritaria a programas para reducir empresas publicas no viables y 
restructurar a fondo las que pueden ser competitivas. En tal caso deben 
combinarse politicas competitivas generales con medidas explicitas para la 
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disminuci6n de los beneficios especial es que reci ben ha bi tualmente: subsidios, 
financiamiento preferenciales, convenios de compra-ventas con precios de 
transferencias especiales, monopolios de abastecimientos, producci6ny ventas 

La rehabili taci6n fisica y la restructuraci6n financiera de las empresas 
estatales no tienen exito sino se acompafian de comportamientos competitivos 
y de cambios administrativos, organizacionales, tecnol6gicos y de capacidad 
y estrategia de mercadeo, del seguimiento y evaluaci6n de resul tados y 
rendimientos, claridad en los sistemas de informaci6n. 

El BM recomienda como factores claves para el exito de programas s6lidos de 
restructuraci6n para empresas de propiedad del Estado: 

deben suministrar bienes y servicios de calidad a precios 
competitivos.Deben ser capaces de costearse sus propios gastos una vez 
restructuradas. 
. respaldar solo inversiones que logren o se acerquen a la competencia 
internacional en calidad y precios. Ello es particularmente critico en 
industrias intermedias de hierro y acero, petroquimicas, fertilizantes; 
de lo contrario socavan las posibilidades de competitividad a los 
usuarios . 
. debe explorarse los medias para aumentar la participaci6n de socios 
privados.Debe poromoverse la formaci6n de operaciones conjuntas con 
firmas extranjeras exitosas que proporciones recursos y condiciones 
competitivas internacionalmente . 
. el gobierno debe volverse un accionista distanciado de las empresas 
que controla . 
. la mano de obra excedente por el proceso de restructuraci6n recibira 
pagos compensatorios como incenti vos para el cambio de empleo y 
adecuado rentrenamiento de directivos y operarios. 

el compromiso del Gobierno en la restructuraci6n de la empresa 
estatal debe expresarse a traves de la implementaci6n de medidas 
concretas y de planes cuantificados acordados por las partes. 

Acciones de restructuraci6n en las empresas estatales en Cuba 
La empresa estatal cubana esta llevando a cabo, en algunos Ministerios con mas 
intensidad que otros, importantes y completas acciones de restructuraci6n y 
redimensionamiento de empresas que originadas en la etapa del CAME, adolecen 
de tecnologias con sensibles atrasos respecto a los standares mundiales 
( escalas de producci6n desproporcionadas, altos consumo de energia, baja 
automatizaci6n, esquemas tecnico-productivos inflexibles,etc). 

El proceso se ejecuta escaso de recursos financieros pero con alta capacidad 
tecnica y de gesti6n, permitiendo avances importantes en la mejora de la 
productividad, calidad, costos, diversificaci6n, desarrollo de una oferta 
exportadora, modernizaci6n de las tecnicas de gesti6n incorporando practicas 
exitosas en las economias de mercado, se ha pasado de una planificaci6n y 
asignaci6n fisica de recursos a una planificaci6n y control financiero de la 
gesti6n y asignaci6n de recursos. La magnitud de los cambios y los logros son 
significati vos y se realizan con una acti tud colaboradora, entusiasta y 
participativa del personal; a pesar de que conlleva recalificaciones y 
relocalizaciones producto de los ajustes. 

La restructuraci6n se ejecuta a nivel de empresas por etapas completas en si 
mismas y son acciones imprescindibles para avanzar y consolidarse a la es~~ 
de mejores condiciones de financiamientos y aperturas de mercados. 
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Las formulas adoptadas en algunos casos de "uniones de empresas" por ramas, 
o "uniones estrategicas de negocios" en otros son instrumentos gerenciales 
practicos para acelerar los cambios. 

Deben intensificarse las acciones de captaci6n de IED y de promoci6n y 
apertura de mercados exteriores (sin desconocer lo complejo y lento del 
proceso) 
para potenciar el proceso de restructuraci6n captando recursos. Como los 
procesos de redimensionamiento y descentralizaci6n en unidades mas eficientes, 
desinvirtiendo en aquellas que no son viables. 

Los mecanismos aplicados son los apropiados para las condiciones del entorno 
y los grados de libertad disponibles, por los administradores de las empresas, 
que han sido mejorados sustancialmente, y pueden mejorar mucho mas con el 
dictado de la esperada Ley de Empresas, la reforma y mayor liberalizaci6n del 
sistema bancario, el reconocimiento de pymes con mayores posibilidades de 
actuaci6n que sinergice el sistema econ6mico, as i como otras reformas en 
estudio por el Ministerio de Economia y Planificaci6n. 

En la medida que se disponga de mayores recursos financieros los programas de 
restructuraci6n podran contemplar con mayor detalle aspectos formales de un 
proceso de restructuraci6n, algunos ya en ejecuci6n, como los siguientes: 

Objetivos: economias de escala y/o alcance; aumento del valor agregado; 
competitividad a medio y largo plazo; niveles altos de cobertura de la 
capacidad instalada; exportaci6n despues de satisfacer las necesidades 
internas; balance de divisas positivo; tasa interna de retorno superior a la 
tasa de mercado; si hay mano de obra redundante, cobertura del desempleo y 
relocalizaci6n 

Tecnicos: desinversion, modernizaci6n, renovacion de equipos; innovaci6n, 
adaptaci6n de tecnologias y disefios, desarrollo de productos; tecnicas de 
producci6n y su gesti6n; capacitaci6n, entrenamiento y participaci6n del 
factor humano; sistema de costos y salarios; insumos, compras, desarrollo de 
proveedores, subcontrataci6n de productos y servicios (si se desarrollan las 
pymes) 

Econ6micos: modelos de organizacion de las empresas; desarrollo de tecnicas 
de mercadeo y comercializaci6n; imagen de marca y calidad; desarrollo de 
activos intangibles; desarrollo de alianzas estrategicas; internacionalizaci6n 
de las actividades; efectos inducidos importantes en la cadena productiva; 
abastecimiento satisfactorio a las necesidades del mercado interno; desarrollo 
sostenible con buen balance medioambiental y energetico. 

Financieros: buenos niveles de rentabilidad y cash-flow; bajos niveles de 
endeudamiento con inversiones importantes; buena rentabilidad y cash-flow. 

Para la selecci6n de prioridades de industrias y ramas, se suelen analizar 
diferentes indicadores, como la Rentabilidad Social Neta,RSN ; el CRI, Costo 

· en l(ecursos Internos de la Di visa; la Protecci6n Efecti va PE; el Valor 
Agregado Industrial VAI 3

; la productividad del trabajo esperada, y viabilidad 
econ6mica y social del respectivo proyecto. Si se dispone de una matriz de 

3 hay una correlaci6n entre el crecimiento del VAI, la intensidad de 
conocimientos tecnicos e intensidad de capital fisico 
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insumo producto convendra examinar los coeficientes tecnicos de las lineas 
prioritarias y el impacto de su crecimiento. Finalmente se discute con un task 
force y empresarios (en este caso Ministerios),los compromisos y priorizaci6n 
teniendo en cuenta la asignaci6n de recursos comprometidos. 

Los empresarios reiteran su interes por conocer coma se llevan a cabo procesos 
similares en otros paises; una ayuda efectiva e inmediata que pueden brindar 
los organismos de cooperaci6n internacional consiste en la organizaci6n de 
"viajes de estudio" de ejecutivos a cargo de procesos de restructuraci6n a 

. empresas internacionales que les permitan apreciar aspectos relativos a 
procesos, tecnologias, mercados, precios, e innovaciones susceptibles de ser 
implantadas en Cuba sin grandes inversiones. 

Se estima que existiria mas interes por ayudas catalizadoras del tipo 
sefialado, informaci6n y experiencias validas, que asistencia tecnica directa 
para restructuraci6n, proporcionada en planta por consul tores extranjeros. Sin 
embargo una vez llevada a cabo el paquetes de ref ormas comentadas puede ser 
necesario inventariar las necesidades de cooperaci6n internacional en 
diferentes temas del sector industrial. 

6.- La COMPETITIVIDAD en el desarrollo industrial. 

El CEEC como contraparte de la misi6n, solicit6 que se incluyera entre los 
temas tratados en los seminarios, el concepto de competitividad en la empresa 
industrial. 

Una empresa puede gozar de dos tipos de ventajas competitivas segun provengan 
de los costes ode la demanda o capacidad de atracci6n de sus productos. 
Mayor cuota de mercado supone una ventaja de costes, al estar la empresa 
situada en una posici6n mas favorables de la curva de experiencia4

. Se trata 
de agotar las economias de escala y de alcance, estaticas y dinamicas, 
buscando poder de mercado, mediante una politica de ocupaci6n exhaustiva de 
todos los segmentos de mercado. 
En la diferenciaci6n del producto la empresa tratara de crear una situaci6n 
de monopolio relativo al introducir una "imperfecci6n" para diferenciar su 
producto. Tratara de crear barreras a entradas en sus lineas de actividad, a 
partir de la especializaci6n de un segmento de mercado en el que la empresa 
tiene una ventaja comparativa. 

No se han logrado resultados definitorios para establecer si las empresas 
grandes son mas eficientes que las pequefias, en la practica las curvas de 
coste-tamafio casi nuca tienen forma de U, existe poca o nula evidencia de que 
el coste aumente con tamafios grandes. El caste y rentabilidad unitarios varia 
enormemente en cada industria, incluso entre plantas o empresas de tamafio 
similar.Ello sugiere que las diferencias de calidad de gesti6n pueden ser mas 
importantes que las diferencias de escala, como determinantes de la eficiencia 
productiva. 

4 La curva de experiencia es una aproximaci6n y una agregaci6n de 
numerosos fen6menos, agrupables en tres grandes categorias: a)economias de 
escala o de alcance, b)el aprendizaje propiamente dicho, c)la innovaci6n. 
La curva de experiencia es la ilustraci6n sintetica del comportamiento de los 
costes de una empresa en determinada actividad, en funci6n de tres fen6menos 
principales: la dimension, el aprendizaje, la innovaci6n. 
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Es indudable que ni el tamafto empresarial ni la cuota de mercado producen de 
forma automatica poder de mercado. 
Pero las empresas grandes por via de la concentraci6n y su poder de mercado 
tienen mas probabilidad de disponer de las ultimas innovaciones que es la base 
de la estrategia competitiva de la empresa. La busqueda de la innovaci6n y 
tecnologia tenderia a favorecer las economias de tamafto. 5 

Una nueva generacion de pymes poseedoras de innovaciones y capacidad de 
gesti6n, se han revelado como portadoras de segmentos competitivos de las que 
dependen las grandes empresas como proveedoras eficientes. Y puede ocurrir que 
las pymes utilicen los gastos en I&D con mas eficiencia que la empresa grande, 
su problema reside en la limitaci6n de recursos y capacidad de fusiones y 
adquisiciones de las empresas grandes. Se trata de promover la capacidad y 
velocidad en el ciclo de innovaci6n de las pymes mediante mecanismos como 
centros tecnol6gicos e incubadoras de empresas. 

Son fundamentales las relaciones de la competitividad con la innovaci6n y la 
tecnologia. 

Las estrategias competitivas, 
Porter propane sus tres conocidas estrategias, 

.liderazgo en costos 

.diferenciaci6n por alta calidad 

.especializaci6n en un segmento o nicho de mercado 
La diferenciaci6n es uno de los grandes factores de la competitividad y tiene 
que ver con los llamados "neofactores", la tecnologia, la calidad, el disefto, 
la estrategia y organizaci6n de la comercializaci6n. 

El primer aspecto de una estrategia de mejora de la competitividad es la 
necesidad de un entorno macroecon6mico saneado y estable. 
Los principales ambitos de acci6n macroecon6mica son: 
. desregulaci6n de los mercados de bienes y servicios, mas una politica de 
fomento de la competencia 

mejorar la capacitaci6n profesional y la flexibilidad del mercado de trabajo 
mejorar la oferta de ahorro y la eficiencia en el mercado de capitales 
una politica de fomento y apoyo a la innovaci6n tecnol6gica 
mejorar la gesti6n empresarial por la calidad de los dirigentes 

Las estrategias de innovaci6n, 
La innovaci6n va ligada al tiempo, el innovador es el primero en lanzar el 
nuevo producto o proceso con exito, los demas son imitadores que muchas cveces 
desplazaran al innovador y se apropiaran del beneficio derivado. Diversos 
autores, Ansoff y Steward, Freeman, Foster, consideran esencial para el exito 
la estrategia de innovaci6n en el momenta del lanzamiento. La empresa puede 
ser primer a en el mercado, seguidora, oportunista, eficiente en costes, 
adoptar posiciones ofensivas. 
Pero el exito o fracaso de la empresa innovadora depende de tres aspectos 
fundamentales: 
a) que la innovaci6n pueda protegerese eficazmente de copias que puedan 

Schumpeter sostuvo que las grandes empresas son mejores que las 
pequeftas en I&D y deben producir mayor progreso tecnico; ademas dado que la 
competencia a nivel de precios disminuye en mercados concentrados, deben ser 
fuente importante de progreso tecnico. La bibliografia indica en general que 
estas hip6tesis son normalmente falsas. 
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realizarse impunemente. 
b) recursos para llevar adelante la innovaci6n: producci6n eficiente, 
mercadeo, redes de distribuci6n, etc. 
c) posibilidad de intoducir mejoras, aproximarse a lo que sera el standard 
dominante. Los competidores que mejoren el producto anularan la ventaja de la 
empresa innovadora. 

Las estrategias tecnologicas, 
La posici6n tecnol6gica de la empresa viene determinada por su grado de 
dominio sabre las tecnologias claves e incipientes . 
. las tecnologias claves permite al fabricante que las domina diferenciarse 
de los demas. Son las de mayor impacto sabre la competitividad del producto. 
. las tecnologias incipientes son las que comienzan a mostrar su potencial 
para cambiar las bases de la competencia. 

Veciana, recomienda seis estrategias tecnol6gicas: 
liderazgo tecnol6gico, no implica necesariamente ser el primero en la 

innovaci6n 
estrategia de seguidor, seguir de cerca al lider 

. adquisici6n de tecnologia por los procedimientos habituales 
nicho tecnol6gico, especializarse en un nu.mero limi tado de tecnologias 

claves e incipientes; a menudo son las primeras en innovar . 
. joint-venture, empresa con avance o invento importante que carece de los 
recursos necesarios para convertirlo en innovacion . 
. restructuraci6n-reconversi6n, para empresas en posiciones debiles. 

Conceptos adicionales sabre los aecanismos fundamental es de la competi ti vidad 

. el beneficio contable anual no es la medida de la competitivida, sino el 
flujo neto de caja que se puede generar durante el tiempo de vida de la 
empresa en su dominio de actividad . 
. la diferenciaci6n es uno de los grandes 
. el segmento estrategico permite medir la competitividad de una empresa. Es 
con respecto a ese segmento que un productor debe razonar para obtener los 
mejores costos, el crecimiento mas rapido y la mayor liquidez. 
La segmentaci6n es indispensable en toda estrategia de competi ti vidad; permi te 
comprender los factores que determinan la competitividad. Un ejercicio que 
debe penetrar en detalle en las tecnicas de producci6n y distribuci6n, 
teniendo en cuenta la posici6n y movimientos de los competidores. 
La segmentaci6n estrategica evoluciona en funci6n del crecimiento, y en todo 
momenta bajo el efecto del ataque de los competidores . 
. pocas empresas gozan de ventajas competitivas en todas sus actividades. La 
empresa competi ti va en un dominio de acti vidad es la que ha bra sabido 
aprender, invertir e innovar mejor, mas y mas rapidamente que SUS 

competidores. 
Las caracteristicas de la inversion, de la innovaci6n, o del aprendizaje 
dependen de cada segmento estrategico y se modifican con los cambios 
tecnol6gicos, la evoluci6n de la experiencia o del ambito del mercado. Ello 
puede ser analizado y previsto, por el lo se requiere de un sistema de 
informaci6n, de una estrategia coherente y sostenida, y de los pertinentes 
recursos . 
. las barreras de castes construidas por el lider alrededor de los segmentos 
se modifican por: 

-las bases del proyecto cambian de importancia relativa, los 
competidores se encuentran fortalecidos o disminuidos pudiendo 
alterarse la relaci6n de fuerzas 
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-la funci6n entera del segmento puede alterarse por una raz6n 
tecnol6gica 
-la aparici6n o · desaparici6n de barreras exteriores al 
competitivo puede modificar el ambito del segmento. Las barreras 
ser aranceles, normas politicas, coste de servicios. 

juego 
pueden 

todas las posiciones competitivas son transitorias, por razones de 
innovaciones, errores del 1 ider, aparici6n de nuevos mercados, etc. Las reglas 
de juego cambian, a veces brutalmente, otras progresivamente y permiten que 
competidores mas pequefios pero inteligentes y decididos alteren las 
condiciones, son los mecanismos de ajuste. 
El analisis estrategico debe ser permanente, puede ser facil diagnosticar un 
fracaso, pero muy dificil predecir la duraci6n del exito . 
. la competitividad de un pais resulta de la conjunci6n de sus recursos y de 
las posiciones de competencia de sus empresas. Depende de la actividad 
exportadora en relaci6n con otros paises; se basa en la rentabilidad no en 
ayudas artificiales; depende del comportamiento de los agentes econ6micos. Es 
un proceso de largo plazo. 
La interdependencia creciente de las industrias nacionales plantea problemas 
nuevos a los gobiernos y es primordial para comprender bien las condiciones 
de la competitividad. Las empresas deben internacionalizarse, los conceptos 
de la dinamica competitiva permiten explicar las razones y efectos de la 
globalizaci6n de las actividades industriales, 

-el crecimiento de la interdependencia de la economia mundial 
-la internacionalizaci6n de la industria, segun: los cambios a nivel de 
la demanda; los cambios a nivel de la oferta; las estrategias para 
mejorar la posici6n competitiva 
- la relaci6n entre la internacionalizaci6n y el redespliege, nociones 
que no deben confundirse 

lmpacto de los servicios en la competitividad industrial. 
la actividad industrial tiene una fuerte dependencia de los servicios: 

transportes, telecomunicaciones, energia, agua, puertos y almacenes; en los que 
influye el estado y calidad de la infraestructura fisica. 
No menos importantes son otros servicios vinculados a la actividad industrial 
como: bancarios y financieros, de mercadeo, distribuci6n y comercializaci6n, 
de subcontrataci6n de servicios de auditoria, contabilidad, ensayos, estudios 
de factibilidad e ingenieria de proyectos y productos, auditorias 
medioambientales y energeticas. 
Los programas de restructuraci6n y competitividad requieren corregir problemas 
de infraestructuras que afectan la eficiencia conjunta del sistema. 
Las economias recientemente industrializadas del este de Asia han tenido exito 
en la captaci6n de inversiones al desarrollar una moderna y eficaz 
infraestructura de servicios . 
. el nuevo modelo de organizaci6n industrial se caracteriza por: 

- desintegraci6n vertical de la empresa y la especializaci6n. 
- organizaciones horizontales descentralizadas y participativas. 
- producci6n flexible y diferenciaci6n de los productos. 
- subcontrataci6n de proveedores de bienes y servicios. 

relaciones de cooperaci6n con subcontratistas y alianzas 
estrategicas. 

La desintegraci6n vertical unida a la subcontrataci6n de una creciente gama 
de bienes y servicios, concentra las actividades de la empresa (innovaci6n, 
disefio, montaje, producci6n de componentes claves, marketing).Algunas 
actividades han pasado a ser parte del sector servicios. La progresiva y 
creciente integraci6n de industria y servicios se presenta como un fen6meno 
creciente, en EE. UU. del 65% al 75% del empleo en manufacturas podria 
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relacionado con actividades de servicios . 
. el fenameno se refleja claramente en la evolucian de la estructura del PIB 
de los paises mas industrializados desde 1990. 
Espana lo refleja en sus politicas industriales de 1995 cunado dice: "la 
industria y los servicios se integran convirtiendose en una nueva variable 
estrategica" y plantea entre otros objetivos: 

- incrementar la disponibilidad de infraestructuras eficaces 
- suministro de recursos energeticos competitivos a nivel internacional 
- ampliar y mejorar la competencia de servicios para la industria. 

7. - Examen por regiones, de las tendencias del desarrollo industrial. Incluida 
Cuba 

Para el analisis solicitado en los Terminos de Referencia sabre el escenario 
actual del desarrollo industrial, las regiones y paises, se agrupan siguiendo 
clasificaciones habituales y para los que se dispone de informacian sabre las 
tendencias de los indicadores econamicos (produccian, demanda, desocupacian, 
precios y salarios, balanza comercial y de pagos, reservas). 

A.- Grupo de los paises de la OCDE: Alemania, Australia, Austria, Belgica, 
Espana, Estados Unidos, Gran Bretana, Canada, Dinamarca, Francia, Holanda, 
Italia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Japan, Suecia, 
Suiza. Reagrupables en UE, EE.UU. ,Japan y Australia. 

B.- Paises de Europa Oriental: Republica Checa, Hungria, Polonia, Rusia, esta 
ultima requiere analisis individual 

C. - Paises de Latinoamerica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mexico, 
Venezuela; Centroamerica y el Caribe (Mercosur, Pacto Andino, Mercado Comun 
Centroamericano; Comunidad de paises de Caribe; Acuerdos multilaterales) 

D.- Grandes paises de Asia: China e India 

E.- Paises del Sudeste Asiatico: Corea del Sur, Hong-Kong, Indonesia, Malasia, 
Filipinas, Singapur, Taiwan, Thailandia, Vietnam (paises de la ASEAN) 

F.- Grupo de paises con industrializacian importante no incorporados en los 
grupos anteriores: Grecia, Israel, Portugal, Sud Africa, Turquia 

Algunos vienen senalando altas tasas de crecimiento industrial que se preveen 
continuaran en el futuro pr6ximo: 
China, India, Indonesia, Filipinas, Corea del Sur, Provincia de Taiwan; 
Thailandia; Brasil; Republica Checa; Grecia, Israel, Turquia y Portugal; habra 
que agregar Mexico y Colombia cuando superen situaciones transitorias. 
La tendencia a la formaci6n de agrupaciones o bloques econamicos es un aspecto 
desatacado a considerar. 
Estos analisis por paises o grupos de paises actores se repetiran a lo largo 
del informe en funcian del tema que se este tratando. 

Union Europea 
uno de los bloques econom1cos dominantes en el escenario 
internacional. Sustenta su fortaleza en su dimension de mercado, 
acumulaci6n de capital y recursos financieros, capacidad de 
innovacian, tecnologia, conocimientos y capital humano; posician 
dominante en el comercio internacional y en los organismos 



multinacionales, 
caracterizadas por 
propias empresas y 
comunitarias. 
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competitividad de sus producciones 
alto VA, restructuraci6n permanente en las 
estimuladas por las politicas nacionales y 

Politicas proteccionistas a sus producciones. Subvenciones 
gubernamentales y comuni tarias muy importantes en I&D, 
implantaci6n de industrias, desarrollo regional. Participaci6n 
muy activa de organizaciones empresarias en ins ti tuciones de 
apoyo al desarrollo. Fertilizaci6n cruzada mediante acuerdos 
estrategicos de negocios y concentraci6n econ6mica. 
Sus inversiones se orientan preferentemente a regiones 
estrategicas como Europa del Este y Norte de Africa, o regiones 
con crecimiento muy dinamico y mercados de elevada densidad que 
demandan megaproyectos, o equipamientos de elevada densidad de 
capital 

Rusia ,los paises .Bitlticos y del este de Europa (Hungria, Polonia, 
Republica Checa, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria, Estonia, Lituania y 
Letonia) 

Transferencia de economias de planificaci6n centralizada a 
economias de mercado. Desiguales resul tados en el proceso de 
transferencia de un modelo econ6mico a otro. 6 

Efectos negatives de la politica econ6mica de shock, con 
privatizaciones generalizadas de empresas y servicios estatales, 
eliminaci6n de la planificaci6n central, de las subvenciones y 
retorno a la propiedad privada. 
Desabastecimiento, mercado negro, inflaci6n, mafias, desamparo de 
las clases populares, insatisfacci6n social generalizada, retorno 
de los partidos procomunistas en un marco multipartidista. 
Desorientaci6n e inexperiencia en los mecanismos y sistemas de 
libre mercado. 
Incapacidad de los administradores de empresas f ormados en un 
regimen de planificaci6n central para actuar en las nuevas reglas 
del mercado yen el mercado internacional. 
Hasta ahora debil ayuda financiera de los paises occidentales y 
sus organizaciones (G-7, BM, OCDE). 

Norte de Africa y Oriente Medio 
Los paises del norte de Africa con muy importantes recursos 
energeticos es una zona con confl ictos internos potenciales 
importantes, que puede alcanzar crecimientos industriales 
significativos en la medida que se disipen las perpectivas de 
riesgos. 
Una estabilidad y crecimiento que neutralice migraciones a los 
paises europeos mediterraneos es de gran interes para estos, que 
lideran en la UE cooperaciones en esa direcci6n. 
En el mundo islamico los regimenes fundamentalistas albergan 
resentimientos contra las tendencias que actuan en favor del 
cambio en lugar de responder de modo selective. Un alto 
crecimiento de la poblaci6n ejerce presion sabre escasos 
recurses de agua, alimentos y tierras. 

6 ver Anexo sobre la transicion desde una economia de planificaci6n 
central en los paises de Europa Central y Oriental, hacia una economia de 
mercado 
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. EE UU. y Jap6n 

EE.UU 

Jap6n 

Potencia mundial dominante. Posee las tecnologias mas avanzadas 
y el mayor poder econ6mico, financiero y militar. Economia 
liberal y de mercado, sustentada en la propiedad privada, con 
grandes facilidades de entrada y salida; estimula la 
competitividad internacional; grandes empresas orientadas a los 
beneficios a corto plazo; muy altas inversiones en l&D con apoyos 
gubernamentales; al ta densidad y remuneraci6n a tecn6logos e 
investigadores internacionales; fuerte protecci6n a los derechos 
de propiedad industrial e intelectual de sus empresas; regulaci6n 
de las importaciones con medidas proteccionistas ad-hoc. 
Latinoamerica es su esfera de influencia e interes geopolitico, 
Europa tiene firme interes en ese mercado, pero reconoce la 
hegemonia norteamericana sobre el mismo. 

Su nivel industrial esta determinado por una cultura orientada al 
trabajo, el espiritu de grupo, la educaci6n intensiva y practica, 
acumulaci6n de capital sin la busqueda de beneficios en el corto 
plazo, mecanismos internos de financiamiento, muy al ta 
competitividad, capacidad de formular estrategias y adaptar su 
oferta a las condiciones del mercado internacional. Acci6n 
concertada de desarrollo de proyectos y de investigaci6n entre 
gobierno y grupos industriales. Proceso de innovaci6n iniciado 
con la adaptaci6n de otras tecnologias. Politicas proteccionista 
frente a las importaciones. 
Es un ejemplo de ventajas comparativas dinamicas no sustentadas 
en recursos naturales, sino en la iniciativa y el conocimiento. 
Se preve una tasa de crecimiento real para 1996 del 2, 1%, 
manteniendo bajos niveles de desocupaci6n, 3%, las mayores 
reservas mundiales 182.000 Mus$ y unbalance por cuenta corriente 
en el ultimo ano de 110.000 Mus$ 

TENDENCIAS DEL DESARROLLO ECONOMICO MUNDIAL 
Crecimiento del PIB real 

PIB real 
1994 1995-2004 1994 

PIB real y per capita 
1995-2004 

Paises de, 
Elevada renta (OCDE) 3,0 2,8 2 ,4 2,4 

Baja renta media 2,0 4,9 0,3 3,3 
.Asia 7,8 7,0 6,0 5,6 

Sur de Asia(l) 4,7 5,4 
Este de Asia(2) 9,3 7,7 

.America Latina y Cari be 3,9 3,5 2,0 1,9 

.Europa y Asia Central -7,5 3,4 -7,9 2,9 

.Oriente Medio,Norte Africa 0,3 3,2 -2,2 0,6 

.Africa subsahariana 2,2 3,8 -0,7 0,9 

Paises en desarrollo 2,0 4,9 

.MUNDO 2,8 3,3 1,2 1,9 

Crecimiento medio anual porcentual;PIB a precios y tipo de cambio de 1987 
(l)India,Pakistan,Bangladesh,Shri Lanka(2) paises de la ASEAN y Corea Sur 
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Tendencias del desarrollo industrial de los paises mas industrializados 
Los paises que integran la OCDE lideran el desarrollo industrial y sus 
tendencias, con diferentes nucleos de poder crecientes como los G-7, los G-5 
o su contrapartida de la trilateral que aglutina a grupos f acticos de poder 
econ6mico empresarial. 

Esos paises viven la transici6n irreversible a una epoca postindustrial de 
grandes contrastes, producidas por nuevas revoluciones (mutaciones) 
tecnol6gicas ,de la transmisi6n de la informaci6n y el conocimiento y la 
concentraci6n de poder econ6mico y financiero (grandes masas de dinero que se 
mueven a golpe de ordenador y pueden causar graves turbulencias en particular 
en los mercados de valores emergentes). 
Gran cantidad de innovaciones tecnicas de reciente desarrollo ya estan 
incorporadas o en vias de serlo en maquinas y sistemas de producci6n en 
operaci6n (automatismos, sensores, rob6tica,software de sistemas expertos, 
fabricaci6n flexible, control numerico, microelectr6nica,etc), en esos paises 
con organizaciones que alcanzan altos niveles de productividad y eficiencia. 
Ello y los esfuerzos para mantener el " estado de bienestar" alcanzado, 
incrementa costos marginales agravados por la desocupaci6n estructural del 
proceso, problemas de una sociedad envejecida, de contaminaci6n, de ajustes 
al cambio, que las impulsa a crecer hacia afuera. Se piensa que la 
liberalizaci6n mundial del comercio, en cuyo marco los precios de los 
commodities de los paises perifericos no sufrira grandes cambios, sera el 
motor del crecimiento en los pr6ximos diez afios. 
Continuara la concentraci6n en grandes conglomerados, con dominio creciente 
de la I&D, la innovaci6n y la propiedad de nuevos descubrimientos, que 
seguiran estrategias de globalizaci6n para participar de los beneficios del 
crecimiento en regiones emergentes como sur y este de Asia, por su al ta 
densidad, rapido crecimiento y disciplina de trabajo. 
Hacia adentro de sus mercados esos paises impulsan el crecimiento de pymes, 
en su nuevo perfil eficiente y moderno, con capacidad para generar empleo y 
crear nuevas innovaciones, proveedoras de las grandes empresas. 

Latinoaaerica 
presenta heterogeneidad y contrastes estructurales importantes. 
En algunas regiones: el ritmo de crecimiento de su poblaci6n se 
mantiene al to, hay balsas de pobreza extrema. La estructura 
social tradicionalmente desigual, y el problema de la deuda 
externa en el decenio del 70 y el 80, ha afectado el proceso de 
industrializaci6n y modernizaci6n, aunque se han dados pasos 
significativos en materia de reforma agraria y democratizaci6n y 
el crecimiento per capita ha sido importante. 
La integraci6n de las economias latinoamericanas con el contexto 
de los paises desarrollados se ha hecho en condiciones poco 
favorables. Las materias primas siguen constituyendo una parte 
demasiado grande de las exportaciones, la politica excesivamente 
proteccionista para sustituir importaciones hizo que las 
estructuras industriales en muches casos nacieran debiles, los 
problemas de inflaci6n fueron enormes y las balanzas de pagos 
continuan con deficits muy importantes. 

Argentina, Brasil y Mexico 
Lideraron la industrializaci6n de Latinoamerica a partir de un proceso 
de sustituci6n de importaciones que comienza en el decenio del 60 con 
desigual continuidad en sus politicas y resultados. 



29 

Argentina presenta la limitacion del tamafio del mercado y le 
falto coherencia en las politicas macroeconomicas y continuidad 
en el proceso de desarrollo industrial, a traves de gobiernos 
inestables. No genero un nucleo empresario arriesgado y agresivo, 
con capacidad para sustentar proyectos industrial es 
internacionalmente competitivos, y sostener una orientacion 
exportadora ( a pesar de medidas de f omento que no se 
complementaron con una presentacion y promocion exterior eficaz) 
agoto el proceso de sustitucion de importaciones en la escala de 
su mercado interno, el impulso a la innovacion, adaptacion de 
tecnologias y desarrollo tecnologico fue debil por el 
insuficiente apoyo financiero gubernamental y desinteres de los 
empresarios. 
La politica de shock con apertura economica, paridad peso-dolar, 
privatizacion de las empresas publicas y de servicios, conversion 
de deuda en inversion, refinanciacion de la deuda, facilidades de 
entrada y salida a la inversion extranjera, sin restricciones a 
la movilidad de ca pi tales, desregulacion de las acti vidades 
productivas ha producido la liquidacion de empresas no 
competitivas en las nuevas condiciones (PIB industrial en 1995 -
5,7), aumento de importaciones manufactureras, altos niveles de 
desocupacion, caida del consumo, caida de la inflaci6n a niveles 
de un digito (1,6 % en 1995), disminucion del VA!, privatizacion 
del sistema de pensiones, aplicacion radical del principio de 
subsidiaridad, atraso en educaci6n y sanidad . Las exportaciones 
industriales se sustentan en Mercosur. Situaci6n inestable con 
probabilidad de desordenes sociales y posible necesidad de 
aplicar politicas menos liberales 

Brasil, mantuvo una solida politica de industrializacion 
sustentada en la solidez y continuidad de los objeti vos y 
politicas nacionales, la concertaci6n de acciones planificadas en 
el largo plazo con grupos sectoriales gobierno-empresarios (ya 
desde los grupos ejecutivos), elevada calificaci6n y fortaleza de 
los grupos empresarios dominantes,semejanza con los Chaebol de 
Corea del Sur y los Keiratsu de Japon,corporativismo empresario 
positivo para un proceso de industrializacion 
consolidado.Importancia de sus recursos naturales, megaproyectos 
(hidraulicos, petroleo, siderurgia, acero, aeronautica, pulpa 
papel, complejos petroquimicos,etc) en amplio espectro con 
tecnologias avanzadas y financiamiento internacional sustentados 
en la dimension de su mercado y orientaci6n exportadora, 
financiamiento de fomento al desarrollo industrial, apoyo a las 
pymes y a modernizacion y di versificacion con ma yores VAI, 
eficiente estructura de promocion exterior, desarrollo de 
importantes ingenierias y centros de I&D, desarrollo gerencial y 
capacidad negociadora, pol iticas pragmaticas en subvenciones, 
precios de transferencia y protecci6n arancelaria y 
paraarancelaria. Apertura gradual de la economia en periodo de 
ajuste,( variacion del PIB industrial en 1995, -4,4%).Se perfila 
como un pais ganador en la Region. Interes de los inversores 
internacionales en el " 4 2 elefante " (China, India, Brasil, 
Indonesia) 
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Mexico, dimension del mercado interno, regulacion de la 
competitividad por la influencia del mercado americano, 
desarrollo de ingenieria y administracion de empresas, grupo 
dirigente calificado formado en EEUU, grandes grupos locales y 
concentracion de empresas que otorgan continuidad al proceso de 
desarrollo industrial, favorecen la globalizacion y la presencia 
en los mercados e inversiones internacionales; aunque afectado 
por el desorden y la predisposici6n gubernamental a la 
intervencion y a la empresa publica. 
El Acuerdo de Libre Comercio con EEUU y Canada y acuerdos 
bilaterales con paises del Sur son importantes factores de 
restructuracion y competitividad. Grave crisis originada en la 
insostenibilidad de amplios y crecientes deficits por cuenta 
corriente debido a factores domesticos como el descenso de las 
tasas internas de ahorro y apreciacion del tipo de cambio real 
despues de un vertiginoso aumento de los flujos de capital. La 
subida de los tipos de interes en EE.UU. y la excesiva 
dependencia de la deuda a corto plaza agravo el proceso de 
liquidez . La sensibilidad y facilidad de los movimientos masivos 
de capitales que facilita la telematica la llevo al horde de la 
suspension de pagos, requiriendo fuerte ayuda del FMI para evitar 
una crisis internacional, efecto tequila en Argentina y 
Venezuela, caida del PIB industrial en 1995 en -11,8 %. 

Los resul tados de muchos de los paises latinoamericanos cada vez mas 
orientados hacia el exterior dependera de las eficacias de sus politicas en 
mantener la estabilidad macroecon6mica, fomentar la inversion y el ahorro 
domestico y proporcionar una estructura de incenti vos que promueva la 
competitividad y atraiga proyectos internacionales. Para las economias que 
siguen estando relativamente cerradas el riesgo de convertirse en marginados 
es mayor que nunca. El favorable ambiente exterior actual proporciona una 
oportunidad para acelerar las reformas estructurales que respalden las 
perspectivas de crecimiento a largo plaza. 

En el nuevo escenario internacional, tendran mas posibilidad de ser ganadores 
los paises con ventajas comparativas sustentadas en estabilidad 
macroeconomica; empresas industriales con base tecnica; grupos empresarios 
fuertes e internacionalizados; actividades productivas con alto VA; s6lida y 
actualizada formacion de tecnicos e ingenieros; apoyo de los gobiernos; pymes 
modernas; infraestructuras fisicas y de servicios eficintes; estrategias 
pragmaticas en adaptacion de ciencias y tecnologias; condiciones, clima e 
imagen favorables para captar IED; potenciar su capacidad negociadora y 
exportadora. 

El parque de maquinas se modernizara e incorporara tecnicas avanzadas de 
producci6n en paises competitivos, en las respectivas lineas. La maquinaria 
obsoleta con vida util productiva y ya depreciada continuara operando hasta 
su agotamiento en mercados interiores, o en paises de limitados recursos sin 
orientacion exportadora, con mano de obra barata y necesidades de desarrollo 
regional. 
Estas perspectivas impulsa a los paises a intensificar: a) el desarrollo de 
los neofactores, desarrollo de profesiones tecnicas y curva de experiencia, 
y formulas practicas para asimilar y difundir tecnologias; b) pol iticas 
macroeconomicas estables favorables a la inversion; c) internacionalizacion 
de sus industrias y exportaciones con VAI en lo posible alto; d) mejoras de 
las infraestructuras fisicas y de servicios; e) desarrollo de servicios 
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transables a nivel internacional; f) asistencia tecnica y financiera para el 
desarrollo y consolidaci6n de pymes modernas. 
Pero, en Latinoamerica quedan grandes balsas de pobreza y subdesarrollo, sin 
infraestructuras fisicas y sociales adecuadas. Los gobiernos deben asumir 
compromises de desarrollo regional y redistribuci6n de la riqueza con ayuda 
de paises desarrollados e instituciones financieras multinacionales. 

Los paises deben administrar con cautela y de forma gradual la paertura de la 
economia. Debera sustentarse en politicas y estrategias conocedoras de los 
mercados internacionales y sus tendencias, apropiadas a los procesos de 
transici6n, restructuraci6n y readaptaci6n. Se requerira de un s6lido 
compromise entre empresarios y gobiernos, disponer de recurses financieros, 
de planes estrategicos por ramas y empresas via bl es, de persistencia y control 
de las acciones en periodos que no seran menores a 5/10 afios para encauzar un 
desarrollo sostenido. 

lndicadores macroecon6micos para paises de Latinoamerica 
(medias anuales, 1990-93) 

Brasil Argentina Colombia Mexico Chile 

Crecimiento del PIB 0,7 3,5 3,6 2,6 7,1 

Ahorro bruto % PIB 21,7 17,3 22,5 17,6 25,2 

Inv. dom.bruta % PIB 21,5 19,3 19,6 22,8 28,1 

Exportaciones, % PIB 11,8 10,9 19,3 20,3 35,4 

Crec.anual exportac. 
% PIB 4,3 4,1 6,6 3,1 11, 1 

Deuda ext./ exportac. 3,04 4, 78 1,67 2,24 2,07 

Fuente: datos del BM y del FMI 

CUBA, Proceso y tendencias del desarrollo industrial 

Poli ticas y tendencias actual es en el desarrollo industrial cubano. 
Redimensionamiento y restructuraci6n. 

La integraci6n en el sistema del CAME gener6 grandes empresas industriales 
integradas verticalmente con poca relaci6n productiva entre el las, sin 
motivaci6n a complementarse en sus producciones y acentuando el problema de 
capacidades no aprovechadas producto del gigantismo de las plantas 
suministradas con el standard sovietico, que conllevan un alta demanda de 
recurses materiales y energeticos por unidad de producci6n. 
Cuba no ha logrado una estructura tecnico productiva con suficiente 
articulaci6n y eficiencia para un desarrollo autosostenido, en las condiciones 
de la economia internacional actual. 
Los elevados indices de capacidad ociosa priorizaron la necesidad de activar 
la industria mediante acciones de reconversion y redimensionamiento, para 
hacer competitivas sus producciones con una estructura que aunque imperfecta 
no puede desconocerse 
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La restructuraci6n debera enfrentar una reconversion energetica intensiva, 
mientras se modifiquen procesos tecnol6gicos en funcionamiento en aras de una 
mayor competitividad 

" El nuevo escenario de la economia cubana considera en materia de 
direcci6n econ6mica continuar la realizaci6n de acciones que completen 
e integren una pol i ti ca sustentada en la descentral izaci6n de las 
decisiones, el desarrollo de las relaciones econ6micas horizontales, la 
autonomia y el autofinanciamiento empresarial, entre otros factores en 
un contexto donde el mercado y su red de relaciones y mecanismos 
regulatorios debera ganar un espacio significativo", este parrafo de 
"Consideraciones para la implementaci6n de un Sistema de Ciencia e 
Innovaci6n Tecnol6gica" del Ministerio de Ciencia tecnologia y medio 
ambiente define la orientaci6n del pensamiento actual en el proceso de 
modernizaci6n y ajuste estructural de la industria. 
Se busca alcanzar niveles de productividad y eficiencia que aseguren 
una inserci6n internacional dinamica; sin renunciar al liderazgo del 
sector estatal, desarrollar la flexibilidad y autonomia empresarial, 
corrigiendo diseflos y funcionamientos inadecuados y empleando las 
tecnicas gerenciales de economia de mercado. 

Trabajos del CEEC7
, enfatizan en la necesidad de politicas con relaci6n al 

desempeflo exitoso de la empresa cubana a partir de una amplia y real autonomia 
que involucre: 

. Autofinanciamiento 
Regulaci6n estatal ejercida mediante mecanismos financieros

crediticios 
Distribuir los ingresos, descontados los impuestos, y otras 

contribuciones incluyendo inversiones y gastos de I&D 
. Rediseflar las estructuras y politicas de personal en funci6n de sus 
necesidades y las exigencias del entorno 

Prerrogativa de los colectivos laborales en las decisiones de la 
empresa y en la aplicaci6n de iniciativas dirigidas a mejorar la 
calidad, productividad y otros indices 

Continuaci6n con las medidas de caracter financiero y la 
restructuraci6n del sistema bancario, la redefinici6n del papel de los 
ministerios, y del soporte legal que ampare las atribuciones y 
responsabilidades de la empresa en las nuevas condiciones 

Modificar estilos y metodos de gerencia adoptando filosofias 
orientadas a los resultados, que estimulen la motivaci6n y creatividad, 
la participaci6n y el sentido de pertenencia. Una gerencia que asuma el 
cambio como lo natural, que sea capaz de actuar en condiciones de 
incertidumbre, con habilidades en materia de direcci6n de recur sos 
humanos, procesos de negociaci6n, marketing y finanzas, y sobre todo 
capaz de aplicar un enfoque estrategico en la direcci6n de su empresa. 

El documento de la Comisi6n para la Atenci6n de la Actividad Productiva, de 
la Asamblea Nacional "La activaci6n y restructuraci6n de la industria cubana" 
es definitorio en muchos aspectos relacionados con el proceso de 
restructuraci6n y el papel de la pequefla y mediana empresa. 
Define los rasgos que "inducen a considerar la reconversion o restructuraci6n 
como el proceso de transformaci6n tecnico-productivo y gerencial que se lleva 
a cabo en el tejido econ6mico y social, con vistas a sustituir las estructuras 

7 Revista del CEEC, abril-septiembre 1995, Lic.H.Blanco Rosales 
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productivas y organizativas existentes por otras en mayor correspondencia con 
nuevos patrones internacionales de eficiencia y competitividad caracterizados 
por: 

. caracter sistemico del proceso 

. nuevo tratamiento del factor humano, con el desarrollo de mecanismos 
motivacionales y participativos 
. alto grado de internacionalizacion de la I&D, de la producci6n, de la 
comercializacion y del consumo 

ampliacion del ambito de los servicios que son objeto de 
transacciones comerciales . 
. formas de produccion de alta flexibilidad 
. la reconversion aunque implique esfuerzos y dificultades es la unica 
opcion 

Y seftala como objetivos generales, 
. adaptar la economia y el sector industrial en particular al cambio 
tecnol6gico 
. lograr y mantener un nivel de competitividad 

enfrentar factores externos desfavorables: deuda externa, 
proteccionismo, erosion de las ventajas comparativas de fuerza laboral 
barata, precios declinantes o estancados de los productos basicos, etc. 

enfrentar factores internos desfavorables: debilidades y 
desproporciones 
estructurales, deficiencias e ineficiencias del sistema institucional, 
limitada capacidad interna de acumulacion, baja capacidad de 
innovaci6n, desequilibrios financieros, problemas sociales acumulados, 
etc. 

clasifica en tres niveles la industria existente en funcion de 
parametros fundamentales como el coeficiente de consumo de energia por 
valor agregado; el estado de tecnologia existente; el indice de consumo 
de materias primas por peso de la produccion; tendencias dinamicas de 
la competitividad de los productos en el mercado internacional; 
capacidad ociosa, conciliacion tecnico economica del tipo deindustria, 
su tamafto optimo,las capacidades imprescindibles y convenientes; estado 
de la infraestructura vinculada a la cadena productiva, 

a. empresas que con moderadas innovaciones tecnologicas incrementales 
alcanzarian en poco tiempo niveles de eficiencia aceptables a nivel 
internacional. 
b. casos que requieren esfuerzo significativo en investigacion e 
innovacion tecnol6gica con posibilidades de lograr a media plaza una 
actuacion ampliada de esa industria. 
c. empresas donde no vale la pena invertir que es aconsejable 
desactivar 
plantea la necesidad de un replanteo de la empresa estatal para su 
redimensionamiento 
y redisefto. 
reconoce la necesidad e empresas estatales redimensionadas con mayor 
autonomia, responsabilidad y flexibilidad. Aumento de la capacidad del 
manejo financiero,tecnol6gico y comercial y una verdadera disposicion 
hacia el cambio, la competitividad y la eficiencia 
estimular formas de micro, pequefta y mediana empresa estatal no 
necesariamente por la via estatal sino como produccion cooperativa y 
en determinada medida familiar, como formas mas avanzadas que la 
dispersion que supone el trabajo aislado por cuenta propia que cubra 
importante vacio en la estructura industrial; contribuira no solo a 
la activacion economica territorial sino tambien de forma 
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significativa a relocalizar empleo disponible o excedente. 
Son ventajas comparativas importantes para la creaci6n de las Pymes, 
la fuerza de trabajo calificada, cierto nivel de desarrollo 
industrial,sistema de ciencia y tecnologia, que pueden operar 
alineadas en el marco del proyecto socialista. 
Se estima que en una primera etapa pueden dirigir sus actividades a 

lasndustrias de mueble, calzado, reparaci6n de automotores, equipos 
mecanico-electricos, electr6nicos, gastronomia, reparaciones viales, 
recolecci6n e industrializaci6n de basuras, recolecci6n 
y mantenimiento de materias primas, mantenimiento general de 
industrias 
se es consciente que la politica de creaci6n de Pymes requiere de 
elementos complementarios, coma fuentes y mecanismos de 
financiamiento para la transferencia de los equipos e instalaciones 
productivas. 
Mecanismos de comercializaci6n en ambos sentidos. Lograr facturas 
o pedidos estatales que ayuden al despeje y estabilidad. 
Entidades de enlace con el exterior para captar mercados, 
financiamientos, acuerdos de negocios. Servicios de extension y 
entrenamiento. 

Recientes documentos del Ministerio de Economia y Planif icacion ratifican esa 
orientacion. 

Se plantea la reorganizacion y redimensionamiento del flujo de 
produccion preservando la actividad donde resulte economicamente mas 
conveniente, a partir de alternativas coma: 
concentracion en unidades productivas mas eficientes, subdivision de 
instalaciones, cierre de talleres, cambios de objetivos, ajustes en la 
programacion de la producci6n y en turnos de trabajo,etc . 
. Contempla la recalificaci6n y relocalizacion de la fuerza de trabajo 
excedente en programas en programas alternativos de empleo o en ultimo 
caso subsidio por el regimen de seguridad social 
. Se resalta la importancia de la pyme en el contexto del 
redimensionamiento sin descartar en otras etapas las posibilidades de 
otros tipos de propiedad, sin dejar de destacar coma principio basico 
la propiedad social sabre los medias fundamentales de produccion 

Las autoridades economicas esperan a partir de experiencias de otros 
paises y las realidades nacionales definir la insercion mas provechosa 
de esa forma de organizacion empresarial en el sector industrial del 
pais. 

Trabajos del CEEC8 destacan los siguientes aspectos sabre la situaci6n global 
y ramal de la industria cubana: 

la reactivacion del sector industrial fue posible por una serie de 
medidas de estabilizacion y saneamiento financiero, en el 
perfeccionamiento de los mecanismos de organizacion y direccion a nivel 
de ministerios y empresas, Destacandose la simplificacion de las 
estructuras administrativas, el empleo de tecnicas avanzadas de 
mercadotecnia y desarrollo de capacidades negociadoras, extension de la 
modalidad del regimen de autofinanciamiento, generalizaci6n de 

8 Desempefio del Sector Industrial en el Periodo 1990-95, enero 1996, 
Hiram Marquetti Nordase 
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relaciones interempresariales sustentadas en el costo de la producci6n 
mas el 10% de beneficia, aplicaci6n de estructuras de direcci6n 
horizantales, aplicaci6n de esquemas de estimulaci6n en divisas que 
involucran aproximadamente a 600. 000 trabajadores, elevaci6n de la 
efectividad y calidad de las mecanismos de asignaci6n de los recursas . 
. la politica gubernamental en el sector prioriz6 el funcionamienta e 
la industria generadora de divisas y actividades que participan directa 
a indirectamente en satisfacer las necesidades basicas de la poblaci6n. 
La reactivaci6n que se aprecia debe posibilitar la transici6n lenta y 
gradual del actual estadio de administraci6n de la crisis a la 
restructuraci6n de cada una de los sectores. 

se observan efectos notables en aquellos sectores receptares de 
capital extranjero camo turismo, telecomunicaciones, industria basicas, 
niquel, y sideromecanica 
. la descapitalizaci6n y par ende las dificultades para la reposici6n 
de los activas fijos obsoletas tecnicamente esta incidiendo de manera 
decisiva en la posibilidad de garantizar la recuperaci6n sastenible de 
la economia en el corto y mediana plazo, por la falta de condiciones 
materiales y financieras para revertir la caida experimentada por la 
inversion bruta y estimada en 8000 M de d6lares. 

el redimensianamiento implica un grupo de transformaciones 
organizativas, juridicas, estructurales, funcionales, sectoriales y de 
corte territorial. No de be considerarse como una simple 
racionalizaci6n de capacidades, los pasos subsiguientes referidos a la 
introducci6n de mejoras organizativas, productivas y tecnol6gicas, son 
los mas complejos y de dificil instrumentaci6n; a partir de a) la 
evaluaci6n y racionalizaci6n de capacidades; b) adecuaci6n del sistema 
empresarial a las nuevas condiciones; c) trabajar en areas de mayor 
complejidad como variables tecnol6gicas y productivas iniciando 
restructuraciones ramales. 

considerar 
industria; 

economias de 

La restructuraci6n debe 
competitividad de la 
empresarial; c) las 
relacionarse. 

tres aspectos: a) 
b) la dimension 
empresa asi como 

el 
y 
la 

nivel de 
tipologia 
forma de 

. recomienda con acierto la orientaci6n inicial y minima para una nueva 
politica industrial ode fomenta de la competitividad debe impulsar las 
transformaciones en marcha en la economia, sustentada en una estrategia 
de desarrollo que exigira un complejo proceso de reorganizacion y 
ajuste que comprenderia la revaluaci6n de las potencialidades 
territoriales y la definicion de politicas especificas coma, lagrar una 
mayor coherencia entre programas sectoriales y la estructura industrial 
objetivo, la restructuracion del sistema financiero nacional, el 
perfeccionamiento del proceso de apertura econ6mica, la revision del 
marco jur idico, la potenciaci6n de la capaci taci6n de los recur sos 
humanos, la creaci6n de nuevas fuentes de empleo, evaluar la 
utilizaci6n de esquemas de subcontratacion, incrementar la 
participaci6n del mercado interno, realizar el reordenamiento del 
sistema empresarial, propiciar el fomento de las pymes. 

las transformaciones de la ecanomia apuntan a una di versidad de 
estructuras empresariales, en la que coexistan empresas mas pequenas, 
con mayor autonomia, responsabilidad y flexibilidad, tanto en sus 
estructura coma en sus mecanismos aperacionales; esas empresas deberan 
gozar de mayor independencia que las empresas estatales hoy, pudiendo 
preverse para el futuro en actividades concretas con separaci6n de la 
propiedad y la gesti6n. 
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En suma la nueva politica industrial debera propiciar: 
1.- mayor aprovechamiento de las ventajas comparativas del esquema de 
especializaci6n existente, aunque con direcciones prioritarias. 
2. - trabajar a fondo en aspectos coma: elevaci6n de rendimientos, 
calidad, mejora de la infraestructura de servicios y de las actividades 
de apoyo a las exportaciones, acelerar la modernizaci6n de los sistemas 
productivos. Sustentados en el proceso de apertura econ6mica, la !ED y 
la internacionalizaci6n de las empresas cubanas. 
3. - concreci6n de una estrategia competitiva de inserci6n en el 
escenario econ6mico internacional. 
4. - modificaci6n de la tipologia empresarial, preservando al mismo 
tiempo la empresa estatal como eje del sistema. Ello requerira una 
profunda adecuaci6n de las normas juridicas que regulan su 
funcionamiento, recomendandose la elaboraci6n de un cuerpo juridico 
tmico 
(esta en elaboraci6n un proyecto de Ley de Empresas que contemplaria la 
soluci6n a los aspectos sefialados) 

Conclusiones: 
El redimensionamiento y redisefio que llevan a cabo las empresas, con 
mayor autosuficiencia en sus decisiones y asignaci6n de recursos, 
mejorara la eficiencia y calidad, y reorientara las producciones hacia 
mercados ampliados. Las innovaciones logradas en tecnicas de gesti6n 
gerencial son importantes trabajandose positivamente ne ese sentido, 
aunque debe seguir profundizandose en aspectos coma planificaci6n y 
control de la gesti6n financiera de costos. 

Se debe seguir trabajando intensamente en la promoci6n de exportaciones 
no tradicionales, identicar oportunidades y productos y servicios, 
desarrollar y perfeccionar los mecanismos a nivel internacional, 
adquirir destreza en el marketing, consolidar una presencia permanente. 
Hacer uso efectivo de la red telematica a nivel mundial y del servicio 
exterior. 
Fortalecer el CEPEC (Centro Cubano para la Promoci6n de Exportaciones) 
Incursionar mas intensamente en la exportaci6n de servicios de salud, 
outsourcing de servicios informaticos a larga distancia, etc. 

Aunque la promoci6n de inversiones arroje buenos resultados sabre el 
pasado, la fal ta de di visas es una restricci6n esencial para el 
crecimiento; coma la escases de ahorro interno y del credito externo; 
son obstaculos casi insal vables para acometer una restructuraci6n 
industrial mas amplia 

El turismo es el sector estrella para captar divisas incrementales en 
el corto plazo y debe cultivarse el clima e imagen favorables para 
alcanzar el mill6n anual en el corto plazo. 
Es imprescindible y urgente el dictado de una serie de medidas que 
agilicen e integren la actividad econ6mica, como: el nuevo sistema 
bancario; una tipificaci6n mas amplia de las empresas con ma yores 
posibilidades de contratar; mayor liberalizaci6n del comercio interior; 
la aplicaci6n y reglamentaci6n del regimen fiscal; una ley de quiebras; 
reglamentar el regimen de zonas francas y parques industriales; 
estimular la f ormaci6n de pymes contando con el contexto de medidas 
para su desarrollo y consolidaci6n, abilitar centros de apoto 
tecnol6gico a las mismas. La formaci6n de pymes en regimen de empresas 
estatales puede plantear problemas coma: disponer de suficiente nilmero 
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de administradores calificados para gestionar con exito, el control de 
las mismas y su crecimiento autosostenido. 
Debe introducirse con mas intensidad el uso de la informatica en las 
grandes empresas y programar la racionalizaci6n de las "bases 
mecanicas" para prestar Servicios a toda la industria. 

Otras acciones que deben asumirse son: a) fuerte impulso a la 
producci6n agropecuaria, superar problemas de rendimientos y eficiencia 
operativa que enfrentan la UBPC, b) impulsar las producciones locales 
de bienes, servicios y abastecimientos regulares y de calidad para el 
turismo, c) refglamentar formulas societarias que ayuden a resuelver 
los problemas del transporte terrestre, de carga y urbano, en cuanto a 
capacidades, frecuencias, y consumos de combustibles, d) en el marco de 
los programas cientifico-tecnol6gicos del CITMA desarrollar centros de 
tecnologia e informaci6n para apoyo a las diferentes ramas 
industriales. 

CURA, Dinil.aica del PIB por actividad econ6mica 
en % 

Actividad 1994/1989 1994* 

Total PIB 
Agric. ,caza,silvicultura.pesca 
Explotaci6n de minas y canteras 
Industrias manufactureras 
Electricidad, gas y agua 
Construcci6n 
Comercio y hoteleria 
Transporte, almac. y comunic. 
Estab.financ.inmuebles/serv. Emp. 
Serv. Comun. soc. y personales 
* millones de pesos de 1981 

65,7 
45,7 
79,3 
68,4 
77,4 
28,4 
57,0 
52,4 
82,4 
97,8 

12.868 
880 

98 
3.341 

350 
384 

2.935 
709 
492 

3.681 

Oficina Nacional Estadisticas. Banco Nacional de Cuba 

Sector Publico 

CURA, Empleo 
miles de personas 

Agricultura no estatal 
Empleados privados 
Trabajadores por cuenta propia 
Desempleados 

Fuente: Cuba, Argentaria-Espafia 

Enero 1995 
3.590 

554 
20 

200 
225 

4.589 

100 
7 
1 

26 
3 
3 

23 
5 
4 

28 
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CO.KERCIO EXTERIOR DE CUBA 
(en millones de pesos) 

Afio Exportaciones comerciales Importaciones 

1988 
1989 
1990 
1994 
1995 * 

* previsiones 

5518,3 
5399,2 
5415,0 
1314' 2 
1535,0 

7579,8 
8139' 7 
7416,6 
1956,1 
2085,0 

Diversas fuentes: BNC, Comite Estatl de Estadisticas, MINCEX 

CUBA, Composici6n mercantil de exportaciones 
en % 

Bienes de Consumo 
Bienes Intermedios 
Bienes de capital 
Otras importaciones 

1989 1990 1994 

10,4 
66,8 
22,8 

13,3 
61,4 
25,3 

23,0 
48,0 
6,0 

23,0 

Sal do 

-2061,5 
-2740,5 
-2001,6 
- 641,9 
- 550 

Fuente: Comite Estatal de Estadisticas, Anuario Estadistico, MINCEX 

CUBA, Algunas produccioes manufactureras en 1989 

Hierro en barras (000 ton) 
Buses (unidades) 
Cosechadoras de cafia (unidades) 
Barcos pesqueros (unidades) 
Televisores (000) 
Cables electricos revestidos(OOO km) 
Refrigeradores (000) 
Cocinas, gas y keroseno(OOO) 
Fertlizantes (000 ton) 
Detergentes domesticos(OOO ton) 
Neumaticos(OOO) 
Papel y peri6dicos (000 tons) 
Madera serrada(OOO mts cu) 
Tejidos(OOOOOO m2) 
Calzado (000000 pares) 
Cementa (000 tons) 
Clora liquido (000 tons) 
Sulfato de alu.mina (000 tons) 
Acido clorhidrico(OOO tons) 
Silicato de sodio(OOO tons) 
Soda caustica (000 tons) 
Pinturas (000 hls) 
Barnices y lacas (000 hls) 
Esmaltes (000 hls) 
Oxigeno y argon (mils de m3) 

275,0 
2345,0 
621,0 
138,0 

70,5 
66,8 
9,1 

210,8 
0,9 

12,7 
314,7 
59,9 

103,0 
219,0 
11,0 

3756,0 
3,4 
4,5 

10,7 
4,9 

16,2 
137 '0 
11, 5 
41,8 

19450,0 

Fuente: Comite Estatal de Estadisticas y Boletin Estadistico NN.UU 
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Corea del Sur 
Industrializaci6n acelerada, con muy altas tasas de crecimiento 
acumuladas en el largo plazo, de un pais sin recursos naturales 
y pequefio en poblaci6n. S6lido apoyo fiscal y financiero del 
Gobierno vinculado a la coreanizaci6n de proyectos, desarrollo de 
productos seleccionados, orientados a la sustituci6n selectiva de 
importaciones, respondiendo a standards internacionales de 
calidad y precios y a la exportaci6n(seleccion de proveedores 
potenciales mas capaces a cargo de una taskforce 
multidisciplinaria; esas empresas que deben producir 
competitivamente crean vinculos con los Chaebols o grandes 
conglomerados. 
Planes quinquenales de desarrollo. Las ayudas gubernamentales 
alcanzan a todo el proceso de I&D, desarrollando capacidades 
tecnol6gicas locales; procesos de adaptaci6n y de mejoras. El 
proceso comenz6 a partir de la ayuda americana que sigui6 a la 
guerra. 
En el Ultimo afio, 1995, los niveles de crecimiento real del PIB 
fueron de 9, 9% y de la producci6n industrial del 6, 9%, con 
tendencia a mantenerlos. 
Ha consolidado el proceso de industrializaci6n con el dominio de 
tecnologias mas complejas, como microelectr6nica,electr6nica y 
telecomunicaciones; ha logrado posiciones s6lidas y prestigio de 
marca y calidad con la exportaci6n de bienes durables de consumo, 
equipos de oficina, automotores, etc. 

Paises de la ASEAN, Thailandia, Ma.lasia, Indonesia, Filipinas, 
Singapur, Honk-Kong y Provincia de Taiwan 

Configuran un mercado con gran potencial de crecimiento9 .Ventaja 
comparativa de mano de obra barata, con altos rendimientos Mayor 
apertura con desregulaci6n del comercio, reducci6n de aranceles, 
giro de pol iticas de sustituci6n a orientaci6n exportadora, 
rapida asimilaci6n de nuevas tecnologia incorporadas a la 
exportaci6n; los incentivos se orientan preferentemente a 
empresas capaces de asumir riesgos en nuevos productos, nuevas 
tecnologias y nuevos mercados. Atraen un flujo muy importante de 
inversiones y proyectos, se requieren inversiones muy importantes 
en infraestructura fisica y capital social, la implementaci6n de 
servicios eficaces (telematica, puertos,etc) son otro atractivo 
para la IED. Sus condiciones son muy atractivas para las 
actuaciones de empresas transnacionales. 
Diversificaci6n y restructuraci6n en Thailandia. 
Privatizaci6n de empresas publicas en Filipinas. 
Indonesia es un pais con potencial econ6mico considerable que 
combina importantes recursos agricolas y minerales, con un 
crecimiento econ6mico notable que ha tenido escasa representaci6n 
en las condiciones de vida de la poblaci6n (la pobreza subsiste 
aun con recursos econ6micos y crecimiento econ6mico rapido, a 

9 si a esos paises se agrega las poblaciones de Vietnam, Hong Kong y 
Singapur, en 1995 configuran una poblaci6n de 475 millones que en el 2010 
llegara a las 600 millones. Muy superior a los mercados de la UE y America del 
Norte. Esa region presenta la expansion industrial mas rapida del mundo, en 
1995 el crecimiento del sector industrial fue: 11,5% en Indonesia, 7,8 en 
Malasia, 18,4 en Filipinas, 11,6 en Thailandia, 7 en Corea del Sur 
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falta de una adecuada estrategia de desarrollo y programas de 
reparto del ingreso nacional) 

Vietnam 
75 M. de habitantes, 120 a principios del 2000. Cultura de 
trabajo con fuerte iniciativa individual. Recurses energeticos, 
hidraulicos, petroleo y gas. Arraigo de los agricultores a la 
tierra, no hay migraciones a las ciudades. Liberacion de la 
agricul tura, el comercio y la pequefia empresa. Apertura del 
sistema financiero, liberacion de la agricultura, el comercio y 
la pequefia empresa. lmportantes ayudas del entorno asiatico y de 
algunos paises europeos. Miembro y financiamiento del BM. Retorno 
e integracion de refugiados en el exterior sin problemas 
aparentes. Incorporacion a la ASEAN 

Tendencias al desarrollo industrial en paises de la ASEAN 
Continuaran siendo un polo de crecimiento de la economia mundial. 
El crecimiento del comercio y de las IED, estimuladas por la 
reduccion de los codigos de inversion en paises como Indonesia, 
Filipinas, Vietnam, sera reforzada por las iniciati vas 
interregionales como las reducciones arancelarias del Area 
Asiatica de Libre Comercio durante los diez proximos afios y el 
compromise de los paises de la Cooperacion Economica Asia 
Pacifico para lograr una inversion y un comercio libres y 
abiertos para el afio 2020. 
Para las proximas decadas se espera un crecimiento de las 
exportaciones del 9,5% anual, y un nivel proximo al 10% para las 
importaciones. El rapido crecimiento de la productividad 
repercutira en la produccion para hacer frente a la mayor demanda 
interna. 
La inflacion media se mantiene controlada en el orden del 5,5%, 
la inflacion de los salaries ha sido contenida en algunas 
economias mediante los flujos laborales interasiaticos. 
Las ventajas comparativas y competitivas que ofrecen sus 
economias dinamicas, presagian el desarrollo de economias 
industriales que seguiran modelos similares al coreano. 

India 
India, emerge como considerable potencia regional. Planificacion 
orientada a la sustitucion de importaciones; interes en promover 
una orientacion exportadora afectada por la baja calidad de la 
mayor parte de los productos; la reserva de unas 840 actividades 
para la pequefia industria , en su mayor parte bienes de consumo 
perjudica la diversificacion y calidad de la produccion; 
recientemente importantes cambios microeconomicos: mayor apertura 
a la concesion de licencias para instalar industrias, incluso en 
areas has ta ahora restringidas para el sector pri vado como: 
generacion de electricidad, refinerias de petroleo, industria 
pesada, transporte aereo, Caminos y algunas telecomunicaciones; 
desregulacion a la inversion extranjera; posibilidades de joint 
ventures con hasta 51% capital extranjero;el arancel maxima del 
400% se redujo al 65%; impulso a tecnologias de punta, 
electronica y software de alta tecnologia (Bangalore), maquinas 
herramientas. Elevado potencial de tecnicos e ingenieros, clase 
media grande y activa, mas de 100 M., amplio espectro de partidos 
politicos, sus perspectivas resultan de la calidad de la 
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direccion politica que se desarrolle en la decada. Su situacion 
es compleja en lo que se refiere a 25 etnias, estratificado 
sistema de castas, minorias musulmanas, enormes diferencias de 
ingresos. 
Las tendencias previsibles en la India es que tendra oportunidad 
de una mayor capitalizacion coma consecuencias de expectativas de 
rapido crecimiento del comercio mundial, coma consecuencia de 
estimulos otorgados en la Ronda de Uruguay. Tambien ayudaran los 
crecientes lazos con la region del este asiatico. 
Si continuan las reformas estructurales y las correspondientes 
ganancias de eficiencia, el crecimiento de las exportaciones 
puede llegar a una media anual del 7%. 
El recien descubierto acceso a los mercados internacionales de 
capitales es un importante cambio en el entorno exterior, pero 
las entradas de la IED encuentran problemas por la regulacion 
burocratica y la poca flexibilidad del mercado laboral. 

China 
Impulso a las industrias exportadoras que incorporan tecnologias. 
Pasos sucesivos en la liberacion del mercado comenzando con 
productos de consumo basico y durable en paquetes sucesi vos. 
Impacto del proceso de liberalizacion en la economia; la 
inversion extranjera y el comercio exterior son la base del 
fuerte crecimiento reciente. Las empresas privadas y las 
cooperativas han dado un fuerte impulso, mientras que las enormes 
empresas publicas que mantienen mano de obra redundante muy 
elevada son fuertemente deficitarias, hay definiciones precisas 
de que no habra cambios en su status, una soluci6n podria ser la 
transferencia a sus empleados. 

Legislaci6n adaptada al mercado, ley de quiebras, liberalizaci6n 
al reclutamiento de personal, reforma del sistema bancario y 
balsa de valores. Impuesto al valor agregado del 17%. Una 
politica eclectica, pragmatica y progresiva. 
Merece un analisis el proceso de desestatizacion de las empresas 
chinas. El desarrollo de China obedece a la conjuncion de una 
diversidad de factores: una alto y sostenida tasa de ahorro en 
torno al 30% del PIB; la independencia econ6mica y la autogesti6n 
financiera de las empresas no estatales; eliminaci6n de controles 
sabre produccion, precios y comercializaci6n para el sector no 
estatal; la reforma y descentralizaci6n del sistema bancario en 
sectores especificos coma agricultura, industria, comercio 
interior e internacional, construccion, la concesi6n de derechos 
de gesti6n financiera a diferentes empresas, la creaci6n de 
cooperativas de credito en zonas rurales a las que se sumaron 
redes financier as espontaneas. Se permi ti6 que las empresas 
rurales se capitalizaran en cooperativas de credito al margen del 
sector bancario. 

Los gobiernos locales impulsaron las industrias rurales y en 
pequefias ciudades; el desarrollo de empresas no agr icolas de 
propiedad privada y colectiva se convirtio en elemento esencial 
de la politica de desarrollo. 
El consumo y ahorros financieros de la poblacion agraria 
crecieron espectacularmente 
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El sector no estatal que participa en el 50% de la producci6n 
industrial esta integrado por: 
- empresas de propiedad colectiva o cooperativa pertenecientes a 
los gobiernos locales o trabajadores. 
- empresas de propiedad privada que incluyen las que contratan 
trabajadores o no 
- empresas mixtas o de propiedad extranjera total 

La adopci6n de la ley de quiebras, la fusion de empresas 
irrentables, el sistema de contrataci6n empresarial, los 
esfuerzos por mejorar la dotaci6n tecnol6gica e incorporar nuevas 
1 ineas en parte con ayuda de la IED, la subcontrataci6n de 
empresas rurales aprovechando sus menores costos, o las que se 
les ha transferido equipos y licencias facilita el proceso de 
industrializaci6n en el campo no estatal. 

El rapido incremento del sector no estatal diversifica las 
reformas de empleo, incrementa el poder adquisitivo y mejora el 
nivel de vida de la poblaci6n rural y urbana. 
En 1984 las empresas privadas pudieron contratar hasta 8 
trabajadores, liberandose en 1988 cuando se dicta el Reglamento 
de la Empresa Privada, que garantiza derechos a la propiedad,el 
derecho a heredar, el derecho a gestionar de forma independiente 
en el contexto legal vigente, el derecho a contratar incluido 
prestamos, contratos con empresas mixtas y contratos de 
producci6n. No obstante los derechos de propiedad continuan 
siendo imprecisos. Desde 1992 aumenta el apoyo a la empresa 
privada en el contexto general de una economia de mercado 
socialista y complementarias al sector estatal de la economia. Se 
ha transferido a empresas privadas bienes publicos, por 
arrendamiento, administraci6n o ventas, en algunos casos se 
privatizaron pequefias empresas irrentables. 

El origen del financiamiento comienza con prestamos iniciales de 
la banca privada, de las cooperativas de credito rurales, de 
fondos recaudados independientemente, de la reinversi6n de 
resultados 

Participaci6n de la producci6n industrial por tipo de empresas 
(1991) 

Esta tales 
No estatales 

Colectivas 
Individuales 
Extranjeras 

Producci6n 

53 % 
47 
35 

6 
6 

Empleo 

18,3 % 
81,7 
80,0 
1,3 
0,4 

Entre 1980 y 1988 la productividad crec10 un promedio anual del 
12% en el sector no estatal y 4,5% en el estatal.Las ganancias 
han ido aumentando en el sector no estatal. Continu6 el s6lido 
crecimiento de la empresa no estatal,la rural en el interior y la 
urbana y extranjera en el litoral, particularmente en la 
producci6n de bienes de consumo y servicios. 
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En 1992 China contaba con tres categorias de zonas economicas 
. especiales con grandes ventajas para la IED 
. zonas de desarrollo tecnico economico en 14 ciudades para traer 
tecnologia avanzada 
. region costera, 320.000 km2, 200 M habitantes, 291 ciudades, 
zonas del rio Yangtse, Guangdong y otras 
Las grandes transformaciones economicas que se observan en estas 
zonas han atraido la IED y el comercio internacional, con efecto 
en toda la economia. El 1993 el flujo neto de recursos privados 
a largo plazo fue de 32.260 Mus$ de los que 25.800 Mus$ 
correspondieron a IED, hubo posteriormente un descenso temporal 
comprensible dadas las presiones inflacionarias (25%) que 
obligaron a la reimposicion de controles de precios para algunos 
productos basicos, afines de 1995 la inflacion cay6n al 11%. 
Gontinuara la consolidacion del proceso de industrializacion, 
China esta comprando plantas industriales relativamente nuevas 
que la UE esta desmontando en su proceso de restructuraci6n y 
redimensionamiento. Los reclamos de las provincias del interior 
frente al boom de la region costera posiblemente reorientara los 
apoyos del gobierno central. Se espera el dictado de una 
lesgislacion para la reforma del mercado de capitales que 
atraveso problemas. 
Los cambios de liderazgo politico cuando desaparezca Deng
Xiaoping tronan imprevisible el rumbo que puede seguir el modelo 
economico. 

8.- Las tecnologias y sus estrategias para el desarrollo industrial. 

La innovacion tecnologica cuya problematica y estrategias se tratan con mayor 
detalle el Gapitulo III de este Informe, han influido profundamente en los 
procesos, las estructuras organizativas y operativas, el tamaflo de la empresa, 
y el escenario internacional de la industria, caracterizado por la 
globalizacion de las empresas, la interdependencia, la desregularizaci6n del 
comercio, el redespliegue hacia paises con ventajas comparativas y en otros 
casos reincercion en los paises industrializados. 
El dominio de las nuevas tecnologias, complejas costosas, con muy elevados 
gastos en I&D por complejos tecnicos cientificos y densidad de inversion, 
consolida en muchos casos el liderazgo de los paises desarrollados y 
transnacionales que incrementan su poder de mercado por via de asociaciones 
y fusiones. 
Para los paises en desarrollo la estrategia de innovaci6n, tecnologias y 
competi ti vi dad, adquiere importancia priori taria, desarrollando completas 
politicas de ciencia, innovacion y tecnologia, orientadas al fortalecimiento 
de sus empresas en particular las pymes, para contribuir a una homogeneidad 
en la eficiencia del tejido industrial. 

9.- Grandes problemas que deben tener en cuenta los programas de desarrollo 
industrial 

El crecimiento mundial, ingresos, poblaci6n, tecnologias, explotaci6n 
intensiva y frecuentemente irracional de recursos, ha producido problemas de 
agotamiento y contaminaci6n de la biosfera, aguas y tierras que exigen de 
medidas precautorias y reguladoras permanentes. 
Ello debe tenerse en cuenta en la formulacion de politicas y estrategias de 
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industrializaci6n. 
Con la creaci6n del Ministerio de Ciencia Tecnologia y Medio Ambiente Cuba ha 
adoptado y puesto en practica una pol itica de desarrollo sostenible que 
indudablemente regulara aspectos relacionados con contaminaci6n de aire, agua, 
desechos s6lidos y reciclados. 

- La desocupaci6n estructural generada por el progreso tecnol6gico, sumada en 
el caso cubano a procesos de redimensionamiento y racionalizaci6n del sistema 
productivo. Aunque neutralizable por el margen existente para la creaci6n de 
nuevas actividades en las que Cuba puede tener ventajas comparativas dinamicas 
aun no desarrolladas plenamente como: recursos humano calificado, ubicaci6n 
geografica, potencial de recursos agroalimentarios (insuficientemente 
explotados), producciones exportables pendientes de desarrollar, lineas de 
desarrollo cientifico tecnol6gico avanzadas, servicios internacionales, nuevos 
desarrollos turisticos. 

- Otros graves problemas, que no amenazan a Cuba en el mediano plazo son: 
el crecimiento demografico, el envejecimiento de la poblaci6n, el crecimiento 
de la pobreza, el cos to social del estado del bienestar; agotamiento de 
recur sos natural es basicos; movimientos masi vos e incontrolables de ca pi tales; 
desequilibrios sociales por migraciones de paises menos desarrollados. 
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II. - TR.ABA.JAR EN LA ELABORACION DE ESCENARIOS FlITUROS DEL DESARROLLO 
INDUSTRIAL .MUNDIAL 

Las previsiones a largo plazo en condiciones inestables, son riesgosas 
Una prevision al ano 2000 tiene consistencia; otra al 2015 contiene muchos 
imprevistos. 

En el analisis se tendra en cuenta los paises con altas tasas de crecimiento 
industrial sostenido y las tendencias al crecimiento de los hasta ahora 
"paises locomotoras" que en la actualidad muestran tendencias al estancamiento 
ya crecimientos medias "de subsistencia": 2 al 3% anual. 

En el decenio irunediato se dara una intensificacion de la competencia 
internacional, la liberalizacion de los mercados y de las fusiones y 
colaboraciones entre empresas. 
Al desaparecer las barreras al comercio, y perfeccionarse y abaratarse los 
sistemas de informacion, comunicacion y transporte, desapareceran algunas de 
las motivaciones que daban sentido a la inversion extranjera directa (las 
empresas no necesitaran producir en lugares especificos para asegurarse la 
entrada en el mercado). 
La globalizacion se ha convertido en una de las fuerzas fundamentales de la 
integracion de la economia mundial, interconectada, interdependiente y carente 
de fronteras. Las corporaciones transnacionales pueden transformarse en un 
tipo dominante de organizacion, recoger ventajas de realizar investigaciones 
y desarrollar el producto en un pa is, fabricarlo en otro y venderlo en 
terceros; en ese caso ningun pa is tendria la hegemonia de la economia 
mundial 10 

En los estudios y visiones de futuro para el largo plazo debe tenerse en 
cuenta que: 
- Los estudios con prev1s1ones sobre futuro y su impacto en la sociedad y sus 
formas, estan hechos en general en paises del norte, en los que vive una 
sociedad equipada, con altos ingresos y que es la primera en recibir el flujo 
de innovaciones. 11 

Tambien hay una alta probabilidad de que en esos paises ocurran los 
acontecimientos principales que decidan la fisonomia y el futuro de la 
humanidad. 
Por consiguiente estan pensados en funcion de esos escenarios de cultura, 
estructuras sociales, politicas y econ6micas; marginando su impacto en los 
paises perifericos del Sur. 
Pero quiza porque coincidan con el segundo milenio, el estudio de visiones y 
analisis de estrategias para el nuevo siglo proliferan (ejecutados por equipos 
multidisciplinarios especializados) en regiones y paises en desarrollo. 

10 El % del volumen de fabricacion que controlaban las transnacionales en 
1992 es importante en algunos paises. 
+ del 30 % en Australia, Belgica, Canada e Irlanda 
20-30% en Austria, Francia, Alemania, Portugal, Espana, Gran Bretana 
10-20% en EE.UU. ,Dinamarca,Noruega,Suecia,Italia, Turquia 
> 10% en Finlandia y Japon 

11 son excepcion los estudios del Club de Roma y de Meadows, Los limites 
del Crecimiento y Nuevos 1 imi tes del crecimiento, y J. Tinbergen 
Restructuracion del Orden Internacional. 
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El examen de los futuribles hechos hace 20 afios o mas muestran que mientras 
se acierta en las previsiones tecnol6gicas y materializaci6n de innovaciones 
en procesos. Se falla: 

a) con exceso de optimismo en las previsiones sociales sobre pobreza, trabajo, 
bienestar, marginacion, minorias, ampliaci6n de las brechas: ricos-pobres, 
norte-sur, concentraci6n de poder y riqueza, movilidad social, degradaci6n y 
destrucci6n del medio ambiente, control demografico. 
b) sobre el imprevisible derrumbe del comunismo antes del primer decenio del 
2000 

- En previsiones de largo plazo, hay que considerar futuros alternativos (con 
amplia gama de acontecimientos previsibles y viables) y sus curses de acci6n 
tambien alternativos. 
Hay que confrontar conjeturas. 

Hay variantes posibles de un mundo mas integrado, con desarrollo en las 
periferias un statu-quo de estabilidad (disuaci6n, grupos de poder, estado 
gendarme), planificaci6n y previsiones a largo plazo. 

Aunque es imposible ir mils alla de 10 afios sin acontecimientos 
extraordinarios, sorpresas que cambien las tendencias, hay que trabajar sobre 
un escenario marco para la especulaci6n y seleccion de un grupo 
interdisciplinario de analisis y retroalimentaciones tipo Delphi, para llegar 
a una probabilidad objetiva, verosimil (excluye el factor sorpresa) acepta las 
tendencias en curso a largo plazo (hay tendencias basicas de la cultura de 10 
siglos, del grupo dominante). 

Las tendencias globales (las inercias) son mas previsibles, mas extrapolables 
par la neutralizaci6n de imprevistos no controlables en menores escalas. 

Hay que separar lo mutable (revoluciones) de los inmutables considerados como 
componentes claves del proceso. 

Una proyecci6n verosimil es la mas desprovista de sorpresas, con variables 
aceptables, global o zonificada, y largo plazo de las tendencias basicas, en 
el marco de dos grandes fronteras: 

conglomerados o grupos relativamente estables, en equilibria hacia 
adentro 
mundo conflictive 

La proyecci6n de futuro requiere de anillisis particulares en di versos aspectos 
a tener en cuenta; 
a. Efimerizacion de la relaci6n hombre cosa 

Transitorio, temporal, efimero 
Oferta de gran variedad de productos promovidos par agresivas politicas 
de marketing 

b. Movilidad del individuo 
El entorno cambiante reduce la duraci6n y estabilidad en las relaciones 

c. El contexto novedoso, imprevisto y cambiante, restructura nuevas formas de 
convivencia y sociedad 

El individuo esta forzado a una adaptaci6n permanente y en equilibrio 
con ese contexto y escenarios que lo integra y afecta su conducta, su 
comportamiento y supervivencia 



47 

Mecanismos de comunicaci6n intensos, directos e indirectos, conscientes 
y subconscientes 

d. Cambia de las estructuras institucionales (institucionalizacion del cambio 
tecnol6gico) afectan la relaci6n hombre-instituci6n. 

Derrumbe de la burocracia en el concepto de Max Weber,(Hombre 
emprendedor vs hombre organizaci6n) 
La organizaci6n temporal, cambiante, influye en la transitoriedad de 
las relaciones y en la f idelidad 
Organizaciones temporales, flexibles 
Relaciones en el trabajo, intensas, rapidas, m6viles 
Deming introduce el concepto de la participaci6n del individuo en el 
grupo 

e. El impacto de una acelerada innovaci6n cientifica y tecnol6gica divulgada 
por abundantes, heterogeneos, rapidos, accesibles medios de informaci6n 

Hay una serie de innovaciones tecnol6gicas reales o en avanzada etapa 
experimental que configuraran el panorama industrial en el futuro mediato 
De la combinaci6n de conocimientos y descubrimientos cientificos, e 
innovaciones tecnol6gicos potenciales, reales o experimental es, surgiran 
posibilidades aunque previsibles, dificilmente imaginables en sus efectos. 

La biotecnologia,la ingenieria genetica, los trasplantes,la neurocirugia etc 
en el campo de la salud y la supervivencia. Nuevos materiales(metales, 
ceramicos, fibras, compounds, superconductores), aeroespacial. 

Cibernetica, sistemas expertos, inteligencia artificial (humanoides), realidad 
virtual.Sistemas electromecanicos a electr6nicos, circuitos impresos, 
transistores, semiconductores, superconductores, sistemas ultrarrapidos de 
registro y retroalimentacion en los procesos de producci6n, transforman los 
sistemas de producci6n y la vida cotidiana en el trabajo, la educaci6n, las 
relaciones, el ocio y el hogar. 

Los microchips, los sistemas expertos y aun la inteligencia artificial estaran 
incorporados extensamente en maquinas, aparatos, procesos, investigaci6n. 
Revoluci6n de la informaci6n, acceso directo, selectivo, inmediato, a grandes 
y variadas masas y fuentes de conocimientos. 
Sistemas de comunicaci6n e informaci6n globales, interactivos, infosfera. 
Computadoras, TV, modem, correo electr6nico, Internet, World Wide Web, 
telematica. Ofimatica, (oficina electr6nica vs oficina de papel) 
Un entorno electr6nico, electromagnetico con bajos consumos de energia e 
infini tos est imulos a la creaci6n y producci6n humana y tambien para la 
destrucci6n (guerra cibernetica, "iniciativa de defensa estrategica", etc) 

La sociedad se divide entre poseedores de la informaci6n, con conocimientos 
desarrollados, educaci6n, aprendizaje y poder; y los poseedores o sin acceso 
a ella (limitados, alienados, postergados, con los peores empleos y 
posibilidades de prosperar) 

Diversificaci6n, desmasificaci6n, menos dias de trabajo, desocupaci6n 
tecnol6gica estructural. 

Corrientes de pensamiento a favor de tecnologias intermedias, menor densidad 
de capital, mayor densidad de mano de obra como mecanismos de capitalizaci6n 
de las sociedades perifericas. 
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Impacto de las illllovaciones en la nueva sociedad industrial. 

El salto cuantico, la mutaci6n de la sociedad industrial a la 
postindustrial, estadios muy diferentes ,la sociedad atraviesa sus fronteras 
sin una clara percepc1on aunque la realidad (megaciudades, pobreza, 
delincuencia, desocupaci6n, brecha de ingresos, incertidumbre, insolidaridad, 
desorden burocratico institucional, decadencia de la democracia) provocara 
desorden, caos, resurgimiento de movimientos autoritarios. 

- Una sociedad postindustrial construida sobre la 
diversificaci6n 
desmasificacion 
descentralizaci6n 
participativa 

pero adaptada a la cultura a la que pertenece, los estilos individulista de 
los anglosajones o comunitarios de los orientales o centroeuropeos subsistiran 
en sus respectivos ambitos. 

El Estado-Naci6n con fronteras virtuales, estara expuesto a fuerzas 
centrifugas, orientadas a la formaci6n de bloques o subbloques, o a regiones 
y unidades menores, resurgimiento de regionalismos-nacionalismos. Autonomia 
de regiones y ciudades que buscan mejor atenci6n y eficiencia en la 
administraci6n de sus intereses, independizandose de estructuras burocraticas 
centrales (pero la coordinaci6n de los intereses y espacios comunes?) 

- Las fabricas automatizadas, 
.Aut6nomas, autocontroladas, con programas expertos (CAD/ CAM/ CIM/ MRP, 
manufacturing resources planning, MAP manufacturing automation protocol) 
y procesos y transportes ciberneticos . 
. Capital intensivo, costos fijos del 70%, maquinas incansables . 
. Poco personal muy especializado, salarios mas altos, menos dias-hombre/ano, 
impacto en la contrataci6n, mano de obra redundante, exceso de poblaci6n 
activa o en edad de trabajar. sujeto a restructuraciones, reingenieria, 
downsizing. Reducaci6n peri6dica . 
. Menos escalones de decision y mando, decisiones en los niveles de acci6n, mas 
participaci6n, mas interacci6n con proveedores y clientes . 
. Nuevo concepto de la pequena empresa moderna, con innovaci6n y potencial 
tecnol6gico . 
. Acortamiento del ciclo de diseno-vida de los productos, variedad y 
diversificaci6n, respuesta flexible e inmediata a pedidos muy cortos . 
. Redespliege y globalizacion de los centros de producci6n. Reducci6n de su 
tamano fisico 
.Sistema de servicios complejos y especializados con altas tecnologias para 
diseno del software de las operaciones.Con derechos de propiedad y oligopolios 
controlados por pocos paises e interdependencias. 

- El impacto de la electr6nica,e informatica, 

1.- Telecomunicaciones (TV, telefonia, digitalizacion, fibra 6ptica, 
satelites) 
.grandes flujos de informaci6n y conocimientos.Canales de informaci6n que 
operan a tiempo real a traves de las fronteras influyen poderosamente en el 
comportamiento civilizado . 
. impacto de las multimedias con efectos demostraci6n costosos . 
. automatizaci6n de las rutinas y decisiones repetitivas. 
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.descentralizaci6n entre la direcci6n coordinante, nucleo pequefto-eficaz, y 
los centros de operaciones 
. operadores interconectados (producci6n, comercializaci6n, direcci6n)y trabajo 
fuera de la oficina (computadoras portatiles, telefonos m6viles, transmisi6n 
de datos) tambien aumentan el potencial de trabajo individual. Aun en proceso 
de aprendizaje y adaptaci6n para utilizar productivamente estos sistemas . 
. revoluci6n financiera e impacto en los sistemas monetarios y financieros a 
causa de tomas de decisiones que marginan el control de gobiernos e 
instituciones. 

2.- Fabricas automatizadas y ofimatica 

3. - Educaci6n 
.tecnicas de educaci6n y aprendizaje que aceleran el proceso y la edad del 
conocimiento.Mas conocimientos y experiencias a menor edad. 

4. - Salud 
. acortamiento de plazos en el disefto de drogas y su experimentacion . 
. microequipos de cirugia y nuevas formas de practicarla . 
. analisis instrumental, equipos de laboratorio, scanner, tomografia axial 
computarizada 

5.- Politica internacional 
.vigilancia y control aeroespacial. Iniciativa de defensa estrategica 

Como hacer el desarrollo tecnologico en los paises menos industrializados, sin 
capital para ayudar a un desarrollo mas intensivo y menos dependiente? 

Influiran en la estrategia seleccionada factores y necesidades determinantes 
comunes, como necesidades sociales,y de infraestructura, restringidas por 
limitaciones de capital y dependencias externas (deudas, solvencia tecnol6gica 
de sus empresas, globalizacion, restricciones de organismos financieros 
internacionales, limitaciones en las exportaciones) 

Factores y detenainantes individuales, estaran definidos por las politicas 
macroecon6micas y de desarrollo industrial y de ciencia y tecnologia, sus 
culturas, la capacidad de capitalizaci6n, ayudas de cooperaci6n internacional 
inducidas por riesgos politicos, amenaza de migraciones e intereses 
econ6micos. 
Los paises deben tener al menos una politica tecnol6gica cuyos componentes 
minimos deben ser: 

Selecci6n de tecnologias apropiadas 
Servicios actualizados e interactivos de informaci6n tecnica 
Servicios de extension y formaci6n profesional 
Centros-Institutos de investigaci6n tecnol6gica aplicada orientadas 
sectorialmente (productividad, calidad, disefto, informaci6n, adaptaci6n
asimilaci6n, desarrollo y prototipos de procesos, maquinas y equipos) 
Desarrollo de investigadores, ingenieros y tecnicos especializados 
Mecanismos efectivos de cooperaci6n universidad-empresa 
Polos cient ificos-productores, parques tecnol6gicos, incubadoras de empresas 
de base tecnol6gica 

(estos aspectos estan tratados mas extensamente en los Capitulos I y III) 
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AGRUPAMIENTOS POR PAISES Y REGIONES, DE ESCENARIOS FUTUROS: 

.Region mediterranea de Africa y Medio Oriente 
condicionada por el interes de Europa para frenar migraciones, avances 
del Islam y proteccion a Israel. Israel tecnologicamente avanzado en 
biotecnologia, agricultura, energia nuclear, qu1m1ca fina. Paises 
arabes de medio oriente, tecnologia importada en megaproyectos quimicos 
y petroquimicos. Palestina, pequefias empresas de mano de obra 
intensiva. Argelia tecnologia avanzada importada. Libia sustitucion 
protegida de importaciones. Marruecos y Tunez, turismo, redespliege de 
empresas europeas de alimentacion y textiles con mano de obra 
intensiva, cultivos intensivos, sus proximidades con Europa, su 
principal mercado, hacen mas eficaz en el corto plazo la compra de 
tecnologia que desarrollarla, sin frenar el ri tmo del desarrollo, 
inclusive en materia de defensa . 

. Latinoamerica, puede distinguirse 2 grandes agrupaciones. 

- Paises sin balance positivo de divisas, monoexportadores, sin solvencia 
empresaria reconocida, mercados cautivos pequefios en tamafio e ingresos. 

Deben promover el desarrollo de tecnologias para: 
acelerar modernizacion y productividad de la infraestructura 

productiva existente, aumentar volilmenes y diversificar orientandola a 
la generacion de divisas a partir de ventajas comparativas reveladas . 
. sustitucion selectiva de las importaciones (aranceles, tipo de cambio 
flotante) 
. garantias y facilidades de entrada y salida a la inversion extranjera 
directa, priorizando la aportacion de tecnologias diseminables . 
. estimulos a las transferencia de tecnologias, facilidades fiscales en 
general y para las compafiias de servicios e ingenieria, zonas francas 
para parques industriales e incubadoras de empresas, centros 
tecnologicos regionales ,acuerdos de negocios, facilidades para la 
adaptacion de tecnologias. 

industrias de maquila y con mano de obra intensiva, que desarrollen 
la curva de experiencia 
crear y desarrollar una imagen de calidad 
turismo de ocio, de aventuras, de salud 
fuerte impulso a la educacion de ingenieria y formacion profesional 

Paises con balance positivo de divisas, orientacion exportadora 
diversificada, elevada tasa de capitalizacion, capacidad para innovac1on, 
adaptacion y asimilacion de tecnologias claves e incipientes, grupos 
empresarios agresivos y bien estructurados, importante flujos de capitales 
privados, estabilidaden sus politicas economicas. 
Son pocos los paises con esas tendencias, pero con base para alcanzarlas en 
el mediano plazo como: Brasil, Mexico, Colombia y Argentina. Chile ya alcanzo 
la mayoria de esos objetivos, pero sin desarrollar una estructura industrial 
importante. 

Paradigmas, de bloques econ6nri.cos lideres : Union Europea, EEUU y Japon. 

En 1989 el 80 % del VAI estaba concentrado en 7 paises: EE.UU, Japon, UESS, 
China, Alemania, Francia y Gran Bretana; la UE., America del Norte y Japon 
representaban el 75%, China y la entonces URSS el 23%, India el 1% y el resto 
del mundo 1%. 
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Es previsible que las directrices de un escenario industrial para el afio 2005 
estaran definidas por los paises que forman la Union Europea; los paises de 
America del Norte que configuran el Tratado de Libre Comercio; Jap6n; Rusia 
y China. 
Las tecnologias, los nuevos modelos de organizaci6n industrial y su impacto 
previsible en la economia y sociedad global, que practican la UE, EEUU y Jap6n 
son semejantes y muestran tendencias parejas en su proyecci6n de futuro. 
Los vectores emergentes que influyen en el perfil de una vision de los 
sectores industriales y de servicios12 entre los afios 2000 y 2015, en los 
paises dominantes, y considerando ese caracter muchos pueden ser globalizados, 
se caracterizan por: 

Mantenimiento de las politicas liberales ( apertura econom1ca, 
empresa privada, movilidad de los factores, competitividad) que 
favorecen sus ventajas comparativas y competitivas y sus niveles de 
vida. 
Situaciones relativamente estables en las politicas econ6micas y la 
concentraci6n de poder. 
Agotamiento de los mecanismos de reducci6n de costos,posibles 
problemas sociales originados en la desocupaci6n tecnol6gica y 
deterioro del estado de bienestar.Ampliaci6n de la brecha de pobreza 
Posibles perdidas de mercado y de trabajo en la medida que se 
desarrollen los paises perifericos y/o limitrofes. 
La aceleraci6n del crecimiento del comercio mundial,la apertura de 
nuevos grandes mercados en los paises en desarrollo, la extensiva 
desregulaci6n y restructuraci6n empresarial, la continuidad de 
rapidos avances tecnol6gicos, una mayor competitividad en el sector 
servicios, preveen una recuperaci6n de la productividad total de los 
factores de los paises industriales del 0,8% anual en 1993 al 1,2% en 

el 2010 
Redespliege de empresas en regiones con mano de obra barata, como 
paises de Europa Oriental, Sudeste Asiatico y China 
Dominio y control de las tecnologias emergentes, y del conocimiento, 
ademas de maquinaria de producci6n, comple ja ( electr6nica, cibernetica) 
y especializada, fabricas automatizadas. Ejerceran un liderazgo de la 
innovaci6n, que sera cara, con costes crecientes para la 
investigaci6n,el desarrollo y marketing de nuevos productos. 
Intensificaci6n de la competencia con las industrias globales, la 
innovaci6n continua es un prerequisito de la supervivencia. 
Se pasa de una tecnologia estable a alta tecnologia; interfaces e 
informaci6n instantanea. Industrias tradicionales en paises 
desarrollados (siderurgia, naval, cemento) transformadas en programas 
de empleo 
El escenario del negocio global se caracteriza por la formaci6n de 
joint-ventures y alianzas estrategicas nunca vistas anteriormente, 
la colaboraci6n sera clave para el exi to. 13 

12 Los servicios son parte importante en el actual entorno competitivo y 
su aportaci6n a la competitividad de los productos se manifiesta a lo largo 
de toda la cadena de valor 

13 Estudios recientes (Mc Kinsey, 1993) estiman que los joint-ventures no 
duran mas de 8 afios, y que la mayoria de las empresas es absorbida por una u 
otra de las partes. Pero su atractivo se mantiene como una forma relativamente 
barata de obtener y/o comercializar nuevas tecnologias. 
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Muy elevados gastos en I&D a nivel de empresas, particularmente 
Alemania y Jap6n 

Crecimiento de las corporaciones trasnacionales y concentraci6n de 
poder econ6mico y politico en un reducido nu.mero de directores. 
La relaci6n entre transnacionales y tecnologias es cada vez mayor14 

La descentralizaci6n no carece de problemas practicos, que se corrigen 
mejorando las lineas de informaci6n y comunicaci6n, aumentando la 
responsabilidad de las unidades, y ejerciendo mayor poder central. 
El aumento inexorable de los fondos de pensiones e inversiones ha 
cambiado el aspecto del sistema financiero15 

Empresa sostenible y medioambiental 16 

Las PYMES son ya columna vertebral de las economias mas desarrolladas 
y es predecible su internacionalizacion en el pr6ximo decenio17 

Zonas econ6micas de influencia y mercados cautivos. 18 

Control de organismos multinacionales, politicos, econ6micos y de 
defensa 

14 Economistas de la 1 inea de Kondratieff y Schumpeter consideran la 
evolucion industrial como un fen6meno ciclico caracterizado por largas ondas 
(50-60 anos) de actividad economica, cada onda se fundamenta en 
descubrimientos tecnol6gicos radicales que tienen efectos generalizados en la 
economia. El nuevo paradigma tecnol6gico deja obsoletos a los sistemas de 
produccion anteriores y requiere una inversion masiva para substituirlos. Se 
estima que la quinta onda de Kondratieff se inici6 hace unos diez anos con la 
electr6nica y las nuevas comunicaciones. 

15 Distribuyen una cantidad de poder y control sin precedentes en manos 
de unos pocos especialistas en inversiones que han creado un mercado volatil. 
Se plantea la posibilidad de grandes turbulencias, como la ocurrida en Mexico 
con repercusiones, debidas a la creciente interrelaci6n a tiempo real de los 
mercados financieros 

16 El desarrollo sostenible hace posible continuar el desarrollo 
econ6mico de la economia global, satisfaciendo las necesidades de la 
generaci6n actual sin comprometer las oportunidades de las generaciones 
futuras. Nuestro legado (conocimiento, tecnologia, capital humano y valores 
ambientales) no deberia ser peor que el que recibimos 

17 las que cubren una porcion pequena de su mercado; su gesti6n esta a 
cargo de duenos o socios sin una estructura compleja de gesti6n; no forman 
parte de empresas mayores y sus duefios estan libres de controles externos en 
SUS decisiones mas importantes. Las mas dinamicas muestran una tendencia 
creciente a la internacionalizaci6n de sus operaciones, a partir de alianzas 
de negocios. 

18 La restructuraci6n economica global es una realidad merced a los 
avances de los transportes y la telematica. Parte de la producci6n industrial 
se ha ido trasladando desde los desarrollados a los paises de mas reciente 
industrializaci6n donde la mano de obra es mas barata y manejable. 
Tambien el mercado internacional esta copado por comunidades locales apoyadas 
por la tecnologia 



53 

Previsiones para los paises en desarrollo 

. El ambiente econ6mico global proporciona un escenario favorable para una 
integraci6n continua de los paises en desarrollo en la economia mundial, el 
crecimiento en los proximos afios podria aproximarse al 5% anual y a una media 
del 2,8% para los paises industrializados; aunque no debe desecharse el riesgo 
de un relajamiento de la disciplina macroeconomica y de las eformas 
estructuraels, inducido por las favorables condiciones economicas. 
. El comercio mundial sera un importante motor del crecimiento durante el 
proximo decenio. De continuar las politicas de liberalizaci6n del comercio 
mundial de mercancias crecera a mas del 6% anual.El comercio de servicios 
aumentara mas cuando los avances de la telematica expandan el comercio de 
servicios a gran distancia (entrada de datos, contabilidad, disefio de 
ingenieria, desarrollo de software) 
. Las reformas de politicas econ6micas en los paises en desarrollo acelerara 
el crecimiento de la produccion pasando del 2, 2% en 1981 al 4, 9 % en la 
proxima decada. 

La participacion de los paises en desarrollo en la produccion mundial 
llegara al 25% antes del 2005. Y sus exportaciones creceran entre 1 y 1,5% mas 
de prisa que los paises industrializados 
. Los flujos de capital en los paises en desarrollo se recuperaran a medio 
plazo 
Despues de la crisis de Mexico. Descendera la participacion de paises con 
crecientes deficits exteriores. En muchos paises se agudizara la necesidad de 
mejorar los ahorros internos y los resultados de la importacion. 
El este de Asia se ha beneficiado con mayores entradas de capital, con unas 
bases econ6micas mas fuertes; de todas las regiones en desarrollo es posible 
que sea la (mica que continue aprovechando al maximo las oportunidades 
globales en rapida expansion del comercio y la inversion. 
Posiblemente el Sur de Asia vea una mejora en los resultados de su economia 
si las reformas para ref orzar la orientacion exterior y el papel del sector 
privado se aceleran. 
. Pero los flujos de la IED deben continuar creciendo con la globalizacion 
adicional de la produccion de las sociedades y de las estrategias de 
distribucion, inducida por la liberalizacion del comercio, los cambios 
tecnologicos y reformas profundas en un nilmero cada vez mayor de paises 
huespedes. 
El crecimiento del pais huesped es el mas importante determinante individual 
de las entradas de IED. 
Por la velocidad en que el capital puede hoy entrar y salir de los paises, hay 
que pagar el mayor precio de una gestion economica mas sana y agil 
. El ajuste de la cuenta corriente en paises con grandes deficits, Mexico, 
Argentina, Peru, ralentizara su crecimiento. Brasil se enfrenta con 
importantes retos estabilizaci6n, recorte de los deficits fiscales, 
mantenimiento de un tipo de cambio competitivo y la consolidadcion del 
progreso contra la inflacion. Chile es el pais mejor situado para sacar 
provecho de las oportunidades del crecimiento; la reforma del sistema de la 
seguridad social contribuy6 a una gran subida de las tasas de ahorro . 
. Continuo bajando la producci6n media en la mayoria de los paises de la 
antigua Union Sovietica, aunque en la segunda mi tad del decenio el crecimiento 
potencial a largo plazo podria moverse al 5% anual, al superarse grandes retos 
como la estabilizacion macroeconomica y conflictos politicos internos . 
. Las perspectivas a largo plazo para los precios de los productos primarios 
siguen siendo desfavorables; de be aprovecharse la actual coyuntura para 
consolidar las reformas estructurales. Se espera que los precios reales de los 
productos primarios no sean mayores en el 2005 que en 1990 (afio de precios 
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altos,( la azucar cotizo a 28us$ la ton. y el niquel a 8864 us$ la ton) 
. El BM estima que durante el proximo decenio en muchos paises son necesarias 
acciones para la estabilizacion macroeconomica y la estabilizacion fiscal para 
reducir presiones sobre los precios, tipo de cambio y balanza de pagos, al 
mismo tiempo que se incrementan los ahorros domesticos para una mayor 
inversion. 
Se necesita tambien continuar con reformas estructurales, hacia el exterior 
que maximicen la competencia en los mercados de mercancias y trabajo, amplien 
las oportunidades de las empresas, mejoren la eficiencia y eleven el 
crecimiento de la producti vidad. Complementariamente son importantes la 
racionalizacion de los sectores publicos, la liberalizacion del comercio, la 
desregularizacion de la inversion y mercados laborables mas flexibles 

Previsiones del crecimiento del PIB real en las regiones en desarrollo 
(variacion del porcentaje anual) 

Region 
Todos los paises en desarrollo 

Africa Subsahariana 
Oriente Medio, Norte de Africa 
Europa y Asia Central 
Sur de Asia 
Este de Asia 
America Latina y Caribe 

Pro-memoria 
Este de Europa y antigua URSS 

Este y Centro de Europa 
Antigua URSS 

Paises en desarrollo excluidos 
Este Europa y antigua URSS 

Fuente: Datos y previsiones del BM 

1995-96 1995-2004 
4,0 4,9 
4,0 3,8 
2,7 3,2 
0,7 3,4 
5,0 5,4 
8,1 7,7 
2,4 3,5 

0,1 3,5 
3,5 3,9 

-1,3 3,3 

4,8 5,2 

Paises en desarrollo en escenario alternativo de auge-recesi6n 
(variacion media porcentual anual para la linea base) 

Auge 1995-96 Recesion 1997-2000 
Indicador Linea base Escenario Linea base Escenario 

Produccion 
Paises en desarrollo 
Africa Subsahariana 
Amer. Lat.y Caribe 
Orien Medio,N. Africa 
Este de Asia 
Europa y Asia Central 
Sur de Asia 

Exportaciones 
Paises en desarrollo 
Africa Subsahariana 
Amer. Lat. y Caribe 
Orien. Medio,N. Africa 
Este de Asia 
Europa y Asia Central 
Sur de Asia 

4,0 
4,0 
2,4 
2,7 
8,1 
0,7 
5,0 

8,3 
5,2 
7,6 
4,2 
11,3 
7,0 
8,2 

alternativo alternativo 

1,3 
2,1 
1,3 
2,0 
1,0 
1,3 
0,6 

2,7 
2,7 
2,9 
2,5 
2,8 
2,1 
2,7 

5,0 
3,7 
3,7 
3,3 
7,5 
3,9 
5,3 

6,7 
3,4 
6,1 
4,2 
9,0 
4,9 
6,7 

-1,5 
-2,1 
-1,5 
-3,1 
-1,0 
-1,4 
-0,8 

-2,1 
-2,8 
-2,7 
-2,5 
-1,9 
-1,6 
-2,0 
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(continuacion del cuadro) 
Paises en desarrollo en escenario alternativo de auge-recesi6n 

(variacion media porcentual anual para la linea base) 
Auge 1995-96 Recesion 1997-2000 

Indicador Linea base Escenario Linea base Escenario 
alternativo alternativo 

Terminos Comerciales 
Paises en desarrollo 
Africa Subsahariana 
Amer. Lati.y Caribe 
Orien Medio,N. Africa 
Este de Asia 
Europa y Asia Central 
Sur de Asia 

1,0 
1,1 
0,6 
2,7 
0,2 
1,5 
0,9 

Fuente: datos y previsiones del BM 

1,0 
2,1 
1,1 
4, 7 
-0,1 
0,6 
-0,6 

0,1 
-0,4 
-0,2 
1,9 
-0,3 
0,5 
-0,4 

-1,3 
-0,6 
-1,4 
-3,7 
-0,8 
-0,8 
0.0 

Paises en desarrollo que se destacarim individualmente son China, India, 
Brasil, Mexico, Indonesia. 
Tienen en comun la dimension de sus mercados domesticos; la capacidad para 
adaptar y desarrollar tecnologias emergentes complejas sustentadas en un 
capital humano importante y calificado; ser competitivos en numerosas y 
diversificadas producciones sustentadas en mano de obra barata y 
semicalificada; seran productores importantes de bienes de capital; 
crecimiento del VAi sostenido e importante. Pero adoptaran modelos economicos 
diferentes influidos por sus culturas y politicas nacionales basicas. 

3.- CURA, el ajuste de la situaci6n actual. 

3.1.- Reformas ya adoptadas como: 
. la transferencias de bienes de produccion a cooperativas agropecuarias, el 
mercado de productos agropecuario, 
. el trabajo por cuenta propia," los paladares; que ya ocupan a unas 300.000 
personas 
. reformas para mejorar la eficiencia en la Administracion y del sistema 
bancario ampliando la libertad de operaciones y creando nuevas instituciones 
que satisfacen las necesidades de las operaciones financieras, la 
informatizacion de las operaciones . 
. el tipo de cambio convertible . 
. un regimen tributario mas amplio, que redistribuya los beneficios generados 
por los negocios. 

la Ley 77, de lnversiones Extranjeras, que incorpora desregulaciones 
importantes referidas a inversion totalmente extranjera, regimen de garant ias, 
tributacion favorable, inversion en irunuebles, facilidades para el comercio 
exterior, zonas francas y parques industriales, etc 

SON PASOS IMPORTANTES, que se completaran con otras medidas en ejecuc1on o en 
proyecto que deben concretarse como requisito para reactivar la economia y sus 
encadenamientos, aprovechar plenamente el potencial de iniciativas y las 
oportunidades de negocios existentes como: 

. ampliar la tipologia de sociedades incorporando formulas que faciliten el 
la organizac1on de pequefias empresas, como cooperativas laborales 
manufactureras, cooperativas familiares, cooperativas de capital y trabajo, 
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sociedades de responsabilidad limitada 
. autorizada la operaci6n de pequefias empresas, manufactureras y artesanas, 
desarrollar el sistema institucional de apoyo tecnico, en normalizaci6n, 
metrologia, calidad, productividad, bolsas de subcontrataci6n, disefio, etc . 
. permitir la contrataci6n directa de personal dentro de ciertos limites. 

promover internacionalmente perfiles de proyectos, nuevos a partir de 
empresas existentes, para formar sociedades mixtas o acuerdos internacionales 
de negocios . 
. liberar las operaciones de comercio exterior por empresas independientes 
especializadas 

solucionados los abastecimientos basicos para el consumo de la poblaci6n, 
a mediano plazo debera pensarse en liberar gradualmente salarios (que motive 
a los trabajadores) y precios. 

Aplicar con mas intensidad los fondos de estimulo a los trabajadores, en 
algunos casos en MLC 
. una reglamentaci6n de conversion de deuda en inversion sin estar sujeta en 
cada caso a negociaci6n particular, aunque si a subasta 
. poner en practica procedimientos ( concesiones, B. 0. T, acuerdos internacional 
de negocios) para resolver estrangulamientos progresivos en servicios publicos 
de agua, electricidad, carreteras, transportes, infraestructuras de puertos 
y zonas francas, cuyas deficiencias limitan y encarecen las actividades 
productivas. 

redimensionamiento de segmentos de empresas publicas en unidades de 
beneficios, para operar en regimen de sociedades mixtas; ode cooperativas . 
. programa de restructuraci6n y redimensionamiento de determinadas empresas 
publicas 19 Son el eje del proceso de modernizaci6n y relanzamiento 
industrial priorizando sectores y empresas claves. Un paquete complejo de 
medidas muy variadas que es objeto de estudio en profundidad, con realismo; 
y planificado, tecnica, econ6mica y financieramente por etapas. 
Adaptar las estructuras a un mode lo mas competi ti vo, dinamico y abierto. 
Incrementar la productividad, flexibilidad y calidad, ganar en competitividad 
y penetrar con volumen y diversidad en el mercado internacional, el desbalance 
de divisas requiere mantener una efectiva estrategia exportadora, priorizando 
ramas con ventajas comparativas, gran capacidad de crecimiento, generadores 
de ventas y empleo : turismo en sus diversas formas, farmacos y paquetes 
biotecnol6gicos, servicios profesionales sustentados en mano de obra 
calificada ( ecoindustria, telecomunicaciones, outsourcing informatico, 
oficinas de proyectos de ingenieria), servicios bancarios y financieros desde 
las zonas francas, industrias de maquila en las zonas francas . 
. programas complementarios de actualizaci6n y relocalizaci6n de trabajadores 
. divulgar la oferta para estimular la competencia, e impulsar tecnicas de 
marketing, comercializaci6n y distribuci6n para el mercado interno pero en 
particular para exportaci6n. 
Gran parte de estos temas fueron tratados con diferente extension en el 
desarrollo del Capitulo I, Tendencias del Desarrollo Industrial. 

Es deseable formalizar en un futuro pr6ximo,el acuerdo de cooperaci6n con la 
UE, reabrir las negociaciones con el Club de Paris para llegar a un acuerdo, 

19 ver en Anexo al Informe una lista de pautas recomendadas para definir 
un nuevo perfil de la empresa publica. Unas 1400 empresas publicas dependen 
de sus respectivos ministerios (algunas con autonomia presupuestaria y/o 
libertad para operar en el sector exterior); otras 800 aproximadamente, 
generalmente pequefias, dependen de los 6rganos del Poder Popular en las 
economias locales de provincias o municipios. 
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ingresar en el FMI, en el BID y captar lineas basicas de financiamiento que 
permitan proyectos esenciales en infraestructuras basicas y restructuraci6n 
industrial y contribuir a resolver la aguda descapitalizaci6n que sufre. Si 
ello se logra, dentro del pr6ximo bienio se crearan condiciones muy positivas 
para neutralizar restricciones externas y lograr a corto plazo, alrededor del 
afio 2000, altos niveles de crecimiento del VAI. 

3.2.- La empresa estatal viable reviste interes estrategico, y evoluciona 
hacia formas mas autosuficientes y competitivas por aplicaci6n de los paquetes 
de medidas en ejecuci6 y desarrollando nuevos productos con mas valor agregado 
y orientaci6n exportadora. 
. Organizar mecanismos tecnicos, comerciales y financieros de apoyo a la 
exportaci6n y sus riesgos 
. Fortalecer las instituciones y mecanismos para promoc1on de inversiones 
extranjeras, otorgandoles mayor gesti6n y dinamica a nivel internacional y 
siguiendo los modelos que tienen en practica numerosos paises en desarrollo 
y desarrollados. 
Este tema fue tratado con mas extension en el punto 5 del Capitulo I, Acciones 
de restructuracion en la empresa industrial cubana. 

4.- Hip6tesis y formulaci6n de escenarios futuros del desarrollo industrial 

Rusia (actual Comunidad de Estados Independientes), y su zona de influencia: 
Ucrania, Bielorusia y Estados Balticos, se recuperara,(teniendo en cuenta su 
potencial tecnico-econ6mico y su capital humano como reserva cientifica), de 
la crisis que provoca su transici6n de una economia de planificacion central 
a una de mercado. 
En el decenio hasta el 2005, ayudada por la interrelacion existente, de "un 
mundo sin fronter as" consecuencia de telematica, la global izacion del comercio 
y la movilidad de los factores, mas las ayudas del sistema financiero 
internacional, adaptara y adoptara las mas apropiadas tecnicas industriales 
y de servicios utilizadas por los bloques ya citados. 
Cabe esperar una muy importante recuperacion de su produccion industrial y 
valor agregado, al incorporar sistemas de organizacion, bienes de capital y 
tecnologias de elevada productividad, modernizar su infraestructura y 
aproximarse a los niveles de ingreso de los otros grandes bloques economicos. 
En ese proceso enfrentara restricciones producidas por la resistencia al 
cambio, limitaciones en la disponibilidad de recursos e imprevistos probables 
(consecuencia de su poder mundial, dimension territorial y tendencias 
historicas) que pueden tener la forma de conflictos con otros poderosos 
vecinos. 
En principio puede razonablemente estimarse que completara su proceso de 
reconversion y restructuracion en el entorno del 2010. 

Tanto en Rusia como en el resto de los paises desarrollados, los problemas 
medioambientales, demograficos y de limi taci6n de recur sos iran creando 
restricciones y ralentizando el crecimiento de los ingresos y del valor 
agregado; cuestionando la interpolaci6n de la dinamica reciente del 
crecimiento, para el futuro. 
Pero alli donde las reformas ban sido importantes cabe esperar una solida 
recuperaci6n. 



58 

Previsiones para Europa y Asia Central 
(7. anual) 

Tasas de Crecimiento 1985-1994 1995-2004 

PIB 
Consumo p.c. 
PIB p.c. 
Volumen de exportaci6n* 
Inflaci6n media** 
Reservas extranjeras(OOO Mus$) 
PIB, Este Europa 

-2,5 
-1,8 
-3,2 
-0,4 
21,0 
26,7 
-2,7 

3 ,4 
2,9 
2,9 
5,5 

18,8 
65,5 
3,9 

*Bienes y servicios no factores, ** deflator del PIB, Fuente: BM 

China es una potencia industrial en ciernes; de los analisis efectuados en 
paginas anteriores y experiencias recientes puede presuponerse que en el afio 
2010 China tendra altos niveles de desarrollo industrial, participaci6n en 
el comercio mundial e ingresos, adoptando las tecnologias occidentales y de 
Jap6n con criterio pragmatico, en el marco de su cul tura y tradici6n 
hist6rica. Es un importante comprador de maquinas y plantas industriales de 
esas fuentes que incorporan modernas tecnologias. 
El crecimiento econ6mico y los cambios en la conducta humana que implica el 
progreso, producira con al tibajos conflictos social es consecuencia del cambio. 
Los mayores niveles de industrializaci6n e ingreso, acompanados de su muy al ta 
densidad demografica, ocasionaran serios problemas de contaminaci6n 
medioambiental que exigiran un desarrollo sostenible. 
El poder mundial que adquirira se plantea como el punto mas critico de la 
futura geografia politica, y no puede ser ignorado en un escenario industrial 
de futuro. 
Por su dimension y diferente grado de desarrollo de las regiones, conv1v1ran 
tecnologias de punta, con tecnologias intermedias adaptadas a las respectivas 
necesidades, por ello puede ser un proveedor importante de bienes de equipo 
para aplicar a mercados domesticos con poco capital y mano de obra intensiva. 
China, puede tender a una socialdemocracia en el largo plazo, a medida que 
mejoren las condiciones de vida de la poblaci6n, y la informaci6n produzca 
efectos demostraci6n; ha resuelto los problemas de alimentaci6n. 
Al ritmo de crecimiento del decenio del 80, que en 1995 se mantuvo en el 
10,5%, su economia se duplica cada 7 anos. Actualmente representa el 117. de 
la producci6n manufacturera mundial.Predisposici6n a una evoluci6n racional 
y ordenada. Dificul tades en controlar el crecimiento demografico. Rapida 
asimilaci6n y desarrollo de tecnologias eficientes. Los sectores industriales 
de mas porvenir son los energeticos, petroquimicos, siderurgicos, electricos, 
electr6nicos, transportes, telecomunicaciones, aeroespacial.Enormes 
inversiones en bienes de producci6n e infraestructuras fisicas y de servicios. 
Elevada capacidad de ahorro y altas tasas de crecimiento de las exportaciones. 
Varias al ternativas dificilmente ponderables de tendencias futuras. Es un polo 
caliente en la geograf ia mundial en cuanto existen probabilidades de choques 
armados con sus vecinos Rusia, India y la provincia de Taiwan, arrastrando a 
un conflicto internacional. Poderoso interlocutor en la politica 
internacional. 

En los paises de la ASEAN se plantea la posibilidad de un escenario con 
tecnologias industriales heterogeneas en que convivan conglomerados de alta 
tecnologia, con mano de obra barata, orientados a la exportaci6n e industrias 
con tecnologias intermedias cuyo desarrollo y competitividad, en economias de 
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escala y alcance, es posible para un mercado interno dinamico con tasas de 
crecimiento anual del 7% o mas y la incorporaci6n de nuevos miembros como 
Vietnam. Continuara una presencia agresiva de sus manufacturas en el mercado 
internacional. 

Previsiones del Este de Asia 
(% anual) 

Tasas de Crecimiento 1985-1994 1995-2004 

PIB 8,0 7,7 
Consumo p.c. 5,0 6,8 
PIB p.c. 6,4 6,6 
Volumen de exportaci6n* 11,8 9,5 
Inflaci6n media** 5,7 5,3 
Reservas extranjeras(OOO Mus$) 70,5 222,1 

*Bienes y servicios no factores, ** def la tor del PIB, Fuente: BM 

India, las estructuras sociales y religiosas y el crecimiento demografico 
condicionan el perfil de su desarrollo, que se caracteriza por un elevado 
grado de pobreza en gran parte de su numerosa poblaci6n que sufre problemas 
de alimentaci6n. Mejoras en la producci6n, el desarrollo de algunas 
tecnologias avanzadas y los abastecimientos industriales basicos. Sus tasas 
de crecimiento de la economia y del sector industrial crecen de manera 
sostenida, a niveles del 11% en 1995, originadas por las reformas 
microeconomicas, algunas desregulaciones en el sector industrial y la 
inversion extranjera . Una apertura gradual sin abandonar una planificaci6n 
central, programas de sustituci6n de importaciones y estimulos a las 
exportaciones, desregulaci6n de actividades por el Gobierno 
Cuenta con un extraordinario desarrollo de investigaci6n de base (economia, 
matematicas, fisica etc) 

Previsiones del Sur de Asia 
(% anual) 

Tasas de Crecimiento 1985-1994 1995-2004 

PIB 5,0 5,4 
Consumo p.c. 2,0 3,2 
PIB p.c. 2,8 3,6 
Volumen de exportaci6n* 8,0 7,1 
Inflaci6n media** 8,6 6,5 
Reservas extranjeras(OOO Mus$) 8,9 29.4 

*Bienes y servicios no factores, ** deflator del PIB, Fuente: BM 

LATINOAMERICA avanzara a traves de una estructura de subbloques (Mercosur; 
Pacto Andino; Acuerdo de los Tres: Venezuela, Colombia, Mexico;Mercado Comun 
Centroamericano; Caricom; Tratado Libre Comercio) e integraciones progresivas 
hacia una mayor interrelaci6n y globalizaci6n de todo el continente, 
ajustandose a los paradigmas seftalados para los bloques econ6micos lideres. 
En el 2010 el escenario industrial acogera a todas las actividades 
manufacturer as, relocalizadas atendiendo a las ventajas comparati vas, la 
competitividad y la liberalizaci6n de los mercados. 
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Muy posiblemente los paises que actualmente ban liberalizado su economia con 
una apertura total, y muy avanzadas privatizaciones, reajusten las 
protecciones para evitar la desestabilizacion de rapidos movimientos 
financieros, competencias comerciales agresivas y elevada movilidad de los 
factores, que impidan la estabilizacion de sus empresas y el mantenimiento de 
fuentes de trabajo con el consiguiente empobrecimiento de la poblacion; sus 
esquemas pueden ser similares a los que presenta actualmente la UE. 

No recibira flujos de capital de la magnitud que se orientan a Europa del 
Este, el sudeste asiatico o China, y debera sustentar el crecimiento de las 
ramas y empresas en la fuerza de sus mercados nacionales, su tradicion 
industrial, acuerdos estrategicos con empresas de otras regiones, su 
desarrollo cientifico tecnologico, el fortalecimiento de los conocimientos de 
sus recursos humanos. En el sector industrial seran paises lideres Brasil y 
Mexico, aunque en otros paises de la region se alcanzaran buenos niveles de 
desarrollo industrial como Colombia y Argentina. 

Brasil, liderara las politicas economicas y la estructuracion industrial del 
cono sur latinoamericano. Una apertura economica progresi va, sustentada en una 
economia de mercado, con producciones competitivas para su mercado interno y 
sustentara una solida posicion en el comercio internacional continuacion de 
la que ya posee, con una oferta diversificada importante. 

Mexico, Centroamerica y el Cari be estaran condicionado por EE UU, que no 
cedera su zona de influencia, ni atenuara sus politicas en la region. Seguiran 
las lineas de economias de mercado, complementarias del Tratado de Libre 
Comercio 

Previsiones para America Latina y el Caribe 
(%. anual) 

Tasas de Crecimiento 

PIB 
Consumo p.c. 
PIB p.c. 
Volumen de exportacion* 
Inflacion media** 
Reservas extranjeras(OOO Mus$) 

*Bienes y servicios no factores 
** deflator del PIB 
Fuente: BM 

1985-1994 

2,3 
0,9 
0,3 
5,1 

21,0 
58,4 

1995-2004 

3,5 
1,2 
1,9 
6,2 
9,5 

137,3 
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UNA VISION POSIBLE DE CUBA EN EL ANO 2015 

- habra superado su sesgo de monocultivo dominante, sin marginar su dominio 
en el azucar, sus tecnologias y deri vados (modernizacion de combinados, 
consumos eficientes de combustibles, y de equipos cosechadores); habra 
desarrollado aprovechando las ventajas comparativas de tierras, aguas y clima 
explotaciones agropecuarias intensivas capaces de abastecer en calidad y 
precios la poblacion incrementada por el turismo creciente ( 2 millones afio) 
y exportar. Desarrollo de cul ti vos industriales ( desarrollo de la cadena 
proteinas-grasas-aceites) y forestaciones de crecimiento rapido para producir 
tableros aglomerados de particulas. 
Ser an necesarios servicios de extension intensi vos de asistencia a los 
productores agropecuarios, e inversiones en infraestructura y equipos 
financiados por credito concesional internacional, e inversiones extranjeras. 
Debera recuperar su tradicion pesquera, reubicando su recurso humano 
especializado, con financiamiento o sociedades mixtas que le permitan renovar 
su flota de altura. 

el turismo seguira su tendencia ascendente, ayudado por la inversion 
extranjera. Debera sustituirse los abastecimientos de fuente importada por 
nacionales de calidad, viables de reproducir con margenes posibles para las 
transacciones del sector. 
Inversiones inmobiliarias en propiedad individual o a tiempo compartido para 
extranjeros, significara una fuente muy importante de ingresos en divisas. 
Se modernizara el sistema de transporte interior por carretera, apoyando 
inversiones y la formacion de empresas nacionales autonomas. Coadyuvara al 
turismo interior y sistemas de albergues en carreteras. 
Complementariamente debera impulsarse una artesania artistica de calidad y 
disefio, con exportaciones canalizables por el turismo. 

- se habra relanzado la industria de la construccion y rehabilitacion de 
vi viendas, con efectos inducidos muy altos en la ocupacion y cadena de 
abastecimientos y fabricacion de materiales de construccion para lo que 
existen facilidades y materias primas, dando sustento a una gran variedad de 
pymes especializadas y nuevas iniciativas. Una actividad en la que existe una 
tarea muy grande por desarrollar, cuya rentabilidad social es muy alta maxime 
si se calcula a precios sombra. 
- habra renovado sus usinas electricas, factor esencial para el relanzamiento 
de la economia, recurriendo a formulas de financiamiento, concesiones o B.O.T 
(building-operation-transfer). Sin dejar de avanzar en la explotacion de las 
reservas petroleras y pleno aprovechamiento de las refinerias existentes, para 
uso interno y exportacion. 

- continuara liderando la produccion mundial de niquel con nuevas experiencias 
resultados de joint-ventures y asociaciones internacionales recientes, que le 
otorgan primacia en el sector. 

- despues del proceso de redimensionamiento y restructuracion que se realiza 
en las empresas y combinados industriales, conjuntamente con las acciones de 
promocion de IED cuya legislacion se habra liberalizado y agilizado, y de 
promoc1on de exportaciones no tradicionales, continuara el proceso de 
modernizacion de industrias, en particular ligeras e intermedias, para 
abastecimiento del mercado interior y exportaciones; en condiciones de operar 
competitivamente. 
Mantendra las industrias basicas en condiciones de competir internacionalmente 
en determinados segmentos y modernizadas con la participacion decisiva de la 
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IED. 
Habra racionalizado, redimensionado y reequipado en lo necesario, la operacion 
de las bases mecanicas, en condiciones de prestar servicios calificados de 
mantenimiento a la industria en general a partir de su recurso humano 
calificado. 
Habra consolidado sus ventajas comparativas y posicionamiento en el mercado 
internacional de las industrias farmaceuticas sustentadas en la biotecnologia, 
e ingenieria genetica. 
Aprovechara las ventajas comparativas ya existentes en cuanto a mano de obra 
calificada para avanzar en 1 ineas con antecedentes coma electr6nica de 
consumo. 

- la calidad del recurso humano y su localizaci6n conceden a la Isla ventajas 
comparati vas para servicios de al to valor agregado, coma outsourcing de 
servicios informaticos a larga distancia, la proyecci6n de sus actuales polos 
cientificos productivos, parques tecnol6gicos e incubadoras de empresas de 
base tecnol6gica; iniciativas que al mejorar las condiciones generales de la 
economia y los negocios tendran altas posibilidades de materializarse con 
exito 

- la apertura y desregulaci6n de los sistemas financieros, bancarios, de 
comercio interior, y la liberalizaci6n de las pymes integrara el tejido 
industrial y dinamizara la actividad econ6mica, reduciendo los niveles de 
desocupaci6n. 
Las politicas de moneda y credito deberan regular los riesgos inflacionarios 
derivados de un excesivo recalentamiento de la economia, originados en las 
oportunidades de negocios y flujos netos de recurses. 

- a partir de la importante dotaci6n de investigadores y centros que posee, 
se ha bra desarrollado un sistema ins ti tucional de centros de tecnologias 
aplicadas por ramas, para asistirlas en la adaptaci6n de tecnologias, procesos 
y productos apropiados para ganar posiciones en el mercado internacional. Los 
programas cientifico-tecnicos del CITMA habran desarrollado lineas practicas 
que coadyuven a la innovaci6n industrial y a la incorporaci6n de procesos 
informaticos y de automatizaci6n en las producciones. 

- se habra desarrollado un equipo dirigente de las actividades empresarias de 
producci6n y servicios, actualizado a niveles internacionales, a partir de los 
programas de formaci6n, consultorias y asistencias que en administraci6n 
empresarial, consultoria en proceso y desarrollo organizacional que ya viene 
cumpliendo la Universidad de la Habana y el CEEC 20 

Se recomienda que el CEEC que cuenta con un cuerpo de profesores de alto nivel 
e informaci6n actual sabre las politicas econ6micas y sus cambios, realice 
analisis de impacto cuantitativo a partir de hip6tesis alternativas de 
visiones de futuro de la economia cubana. 

20 estos servicios en tres modalidades, Intervenciones consul tivas, 
Adiestramiento Corporativo y Procesos de Consultoria, incluyen: diagn6stico 
organizacional, procesos de estrategia de cambio, marketing, programas de 
calidad total, calidad de los servicios, reingenieria organizacional, redisefto 
estructural y de sistemas de trabajo, creaci6n de organizaciones inteligentes, 
negociaciones internas y entre organizaciones. No solo se han prestado 
servicios nacionales sino tambien a nivel latinoamericano. 



63 

Examinando la interacci6n entre sectores y efectos sobre indicadores como PIB, 
formaci6n de capital, producciones, importaciones, exportaciones, flujo neto 
de recursos, ahorro interno, evoluci6n de la deuda, etc. 
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III.- CONFECCIONAR UN DISERO DE POLITICAS CIENTIFICO TECNOLOGICAS Y 
EXPER.IENCIAS EN PAISES DE EXITO. 

1.- Politicas Cientificas y Tecnol6gicas. Principios Generales. 

La tecnologia tiene un efecto dinamizante en las sociedades industriales, al 
incorporar a la producci6n innovaciones que se obtienen del sistema cientifico 
o de la propia actividad de investigaci6n y creaci6n de las empresas. Sus 
paises tienen estructurado importantes y permanentes sistema de ayudas y 
financiamientos de apoyo al proceso de innovaci6n, el Estado a traves de sus 
compras y contratos de investigaci6n actua coma elemento activo del proceso 
y en casos de uniones econ6micas como la europea se financian programas 
conjuntos de investigaci6n sobre temas prioritarios. 

El desarrollo tecnol6gico no puede considerarse coma un objetivo en si mismo, 
sino que debe entenderse como un medio, tanto desde el punto de vista de la 
sociedad como de la empresa. Para la primera sera la via para mejorar sus 
condiciones generales de vida, de incrementar el grado de satisfacci6n de las 
necesidades sociales; para la segunda la forma de potenciar su desarrollo a 
traves de una mayor productividad y competitividad. 
El desarrollo tecnol6gico no es un proceso con relativa independencia del 
conjunto de la estructura socioecon6mica, esta fuertemente condicionado por 
el la, por el conjunto de condiciones internas y externas del desarrollo 
econ6mico, y por lo tanto los intentos aislados de transformaci6n tecnol6gica 
pueden tener consecuencias peores que las que se trataba de remediar. 

No puede pensarse en transf ormaciones tecnol6gicas con proyecci6n si no se dan 
condiciones para una transformaci6n afin de la estructura socioecon6mica y del 
modelo de desarrollo que la caracteriza. 
Un determinado modelo de desarrollo tecnol6gico esta asociado y condicionado 
a un determinado modelo general de desarrollo econ6mico y social. 

Los paises en desarrollo necesitan de politicas tecnol6gicas y de innovaci6n 
afines a sus necesidades y planes de desarrollo, acompafiadas de adecuadas 
pol iticas de educaci6n y ciencia21 

En el ambito nacional debe elaborarse una politica para el manejo explicito 
de la tecnologia, que acumule experiencias, que tenga en cuenta su producci6n, 
importaci6n, potencial exportador, capital humano; coordinada con politicas 
en otros campos y con la acc1on directa de los gobiernos, mediante 
presupuestos regulares ya traves de sus proyectos,inversiones y empresas. 
De be llegarse a realizar en el pa is, paulatinamente, actividades de ingenieria 
de proyectos,de instalaciones productivas, de disefio de productos, de 
adaptaci6n de tecnologias. 
A corto plazo una politica tecnol6gica puede no ser rentable, pero a largo 
plazo afianzara el desarrollo econ6mico y social. 

Para un manejo explicito de la tecnologia, un pais necesita definir un 
conjunto de pautas y prescripciones de politica tecnol6gica y llevarlas a la 
practica a traves de instrumentos legales, operativos e institucionales. 

21 En Latinoamerica las ramas de mayor complejidad tecnol6gica en general 
estan encabezadas por subsidiarias de empresas transnacionales. La industria 
en general trabaja con tecnologias importadas para productos y operaciones, 
lo que significa pagos importantes por servicios tecnicos y regalias. 
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La pol i tica tecnol6gica necesi ta del apoyo del sistema cient ifico; la interfase 
de este con las unidades productivas se produce en forma directa, aunque puede 
requerir de organismos de intermediaci6n como la universidad, instituciones 
de ingenieria,etc. 
Los desarrollo cientificos sustentados por una buena planificaci6n tecnol6gica 
y contando con los medios apropiados para la implantaci6n ( ingenier ia, 
experiencias, financiamiento) es uno de los pilares esenciales del 
crecimiento. 
Las politicas deben estimular el desarrollo del consumo de las tecnologias 
locales,asi como impulsar la orientaci6n exportadora de las 
producciones.Experiencias en los paises en desarrollo indican que este tipo 
de necesidades pueden ser mejor controladas cuando las politicas de ciencia 
y tecnologia son formuladas separadamente. 

Hay una diferencia basica en que con la politica tecnol6gica el conocimiento 
concerniente es ta organizado, promovido, financiado con el prop6si to expl ici to 
de aplicarlo a determinadas necesidades econ6micas y sociales; las politicas 
tecnol6gicas estan definidas por objetivos externos al mundo cientifico como 
tal. Las politicas tecnol6gicas estan orientadas hacia el logro de soluciones 
aceptables, en un contexto social dado y con un marco temporal puesto que su 
objetivo es esencialmente producci6n y bienestar social que no son 
desarrollados en abstracto. 

Por el contrario el conocimiento cientifico fluye sin restricciones 
significati vas; mientras que el conocimiento tecnol6gico es un commodity 
transable en los mercados internacionales y fuertemente protegido. 
Separadas pero vinculadas las politicas de ciencia y tecnologia hacen posible 
tratar mas efectivamente con los problemas tecnol6gicos y vinculados con el 
desarrollo de capacidades tecnol6gicas nacionales. 

La pol itica tecnol6gica de be especificarse a di versos ni veles: nacional, 
regional, sectorial, de ramas industrial es (pol iticas industriales para 
petroquimica, siderurgica, electr6nica, biotecnologia, etc) en este caso 
tratara de actuar sobre funciones tecnol6gicas que hacen al manejo de la 
tecnologia en la empresa, como: 

seleccion y adaptaci6n de tecnologias; preparaci6n de variantes 
tecnol6gicas; definici6n 

de procesos y equipos. 
optimizaci6n de procesos productivos en funcionamiento 
mejora de las tecnologias de productos y procesos 
investigaci6n propia para el desarrollo de nuevas tecnologias 
desarrollo y capacitaci6n del recurso humano 

A nivel social las politicas tecnol6gicas deberan tender a solucionar los 
problemas de crecimiento demografico, contaminaci6n ambiental, alimentaci6n, 
salud, vivienda y creaci6n de empleos. 

Una politica tecnol6gica con enfoque centralizado, que requiere de la 
coherencia y considerable apoyo de los distintos actores, como: tamafio y 
criterios convencionales en la gesti6n de la empresa; presencia de empresas 
extranjeras; actitudes monopolisticas; vinculaci6n de cientificos con redes 
internacionales de ciencia; actitudes de Gobierno, funcionarios y tecnicos en 
relaci6n con la asignaci6n de recur sos. Por lo que de be asegurarse la 
participaci6n de personas e instituciones claves (universidades, entidades 
cientificas, asociaciones profesionales, empresarios y empresas lideres) a 
traves de una serie de interacciones e interfases 
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Muchos paises poseen organismos encargados de regir la politica cientifica 
pero en lo que respecta a la politica tecnol6gica la situaci6n es compleja. 
En el caso de la industria corresponde a su ministerio encargarse de f ormar 
una organizaci6n encargada de la politica tecnol6gica en el sector22 

En politica tecnol6gica, corresponde al Gobierno o instituci6n responsable, 
actuar con los ins ti tutos de investigaci6n tecnol6gica industrial, promoviendo 
la demanda del sistema productivo para sus actividades de investigaci6n y 
serv1c1os cientificos y tecnicos; o para proyectos afines requeridos por las 
politicas econ6micas e instituciones tecnicas del Gobierno. 

Otras instituciones se estructuran para impulsar y fortalecer el desarrollo 
de las pymes, mediante el uso de tecnicas apropiadas son las encargadas de 
prestar serv1c1os de extension, informaci6n, documentaci6n, metrologia, 
normalizaci6n, calidad, productividad, las universidades mediante programas 
de cooperaci6n, y las fuentes de asistencia tecnica y financiera 
internacional. 

Los instrumentos mas destacados de una politica tecnol6gica son: 
. programas de proyectos de investigaci6n y desarrollo concertados entre 
Gobierno, empresas e institutos de investigaci6n 
. asignaci6n de recursos para acciones concertadas entre el sistema productivo 
y el cientifico 

fortalecimiento de los cuadros cientifico-tecnicos proveyendolos de medios 
y retribuciones adecuadas 

contratos para investigaciones, desarrollo de prototipos y disefios de 
ingenieria 

La politica tecnol6gica involucra acciones de largo plazo destinada a: 
. dotar al pais y a la industria de recursos humanos apropiados para el 
cumplimiento de esa politica 
. promover modalidades de organizaci6n adecuadas al desempefio eficiente de las 
tareas de "ingenieria" 
. una planeaci6n que relacione e integre el sistema cientifico tecnol6gico con 
las actividades productivas 

subsidios, desgravaciones fiscales, facilidades crediticias para la 
investigaci6n y desarrollo tecnol6gico por las empresas, e institutos de 
investigaci6n industrial 
. promoci6n de la compra de manufacturas nacionales; que sea debe acompafiarse 
de una planificaci6n de las compras a largo plazo, de empresas publ icas y 
privadas. 

ayudas para identificar, evaluar, adaptar y desarrollar novedades en 
productos y procesos 

n es importante el exito alcanzado por Jap6n, Corea del Sur y Brasil, y 
una orientaci6n similar adoptada recientemente por Colombia, en que grupos de 
representantes del Gobierno, la industria, la banca, las uni versidades, 
institutos de investigaci6n y especialistas; discuten y seleccionan lineas 
tecnol6gicas que se comprometen a investigar y desarrollar, asignando para 
ello los correspondientes recursos 



67 

La politica de ciencia y tecnologia, 23 abarca el esfuerzo de investigaci6n 
en general, el desarrollo tecnol6gico, la promoci6n de innovaciones, las 
transferencias internacionales de tecnologia, la competitividad de los 
sectores productivos primarios, secundarios o terciarios; va mas alla de la 
asignaci6n de recursos para investigaci6n, tiene puntos comunes con otras 
politicas de desarrollo agricola, industrial, de salud, de educaci6n, etc.; 
pero tiene un campo de acci6n propio asi como objetivos, instrumentos e 
instituciones que la definen. 
Sin embargo una pol itica cientifica y tecnol6gica eficaz no consistira 
simplemente en la transferencia de tecnicas entre paises con buenos efectos 
en el corto plazo; tambien es aconsejable impulsar los desarrollos tecnol6gicos 
aut6nomos y adaptarlos a las condiciones econ6micas, sociales, culturales, y 
ecol6gicas de cada region o grupo de paises. 

La fijaci6n de prioridades socioecon6micas es la primera etapa para elaborar 
un politica de ciencia y tecnologia, que traduzca esas prioridades a 
necesidades de ti po tecnico y cient ifico. Es tam bi en necesario establecer 
prioridades para formular los programas que material icen la pol itica de 
ciencia y tecnologia en campos especificos, buscando los niveles adecuados 
para ejecutar a diversos plazos los objetivos y metas de investigaci6n, 
desarrollo experimental, transferencia de tecnologia, formaci6n de recursos 
humanos, difusi6n tecnica, desarrollo de infraestructura institucional y de 
los servicios de apoyo necesarios. 
Es necesario disponer de un inventario de recursos humanos y fisicos del 
sistema de ciencia y tecnologia, de evaluaciones de las investigaciones 
realizadas, de estudios sobre tecnicas de producci6n en determinadas ramas, 
diagn6sticos del sistema en campos especificos. La planeaci6n cabal de las 
actividades cientificas y tecnicas requiere de muchos insumos, pero no por 
ello debe posponerse decisiones e iniciativas en la materia, el refinamiento 
se alcanzara sistematicamente por aproximaciones sucesivas. La informatica y 
sus tecnicas afines facilitan sustancialmente este proceso y la 
transformaci6n de la informaci6n. 

Es en las empresas estatales donde se puede integrar con mayor facilidad el 
triangulo de investigaci6n-producci6n-decisi6n politica, tan importante para 
planear la ciencia y la tecnologia al servicio de las necesidades nacionales. 

La escasez y la correcta asignaci6n de los recur sos recomiendan para cada pa is 
una planificaci6n de la politica tecnol6gica industrial o formulaci6n de un 
modelo de desarrollo tecnol6gico, aunque para su confeccion se requiere 
disponer de una gran masa de informaci6n tecnica y estadisticas a nivel de 
subsectores industriales, indicadores de crecimiento esperados de acuerdo a 
una tabla de insumo-producto completa y actualizada, analisis prospectivo del 
contexto internacional, la colaboraci6n de paneles de expertos para generar 
una serie de escenarios alternativos24 

" las politicas de ciencia y tecnologia y las politicas tecnol6gicas 
tienen muchas zonas grises, y aun puede suponerse que la primera engloba a la 
segunda. Las politicas tecnol6gicas estan mas directamente vinculadas con las 
actividades productivas de la infrestructura fisica de la economia. 

24 Espana realiz6 en 1980 el modelo MODELTEC, de gran utilidad para 
diagnosticar la problematica y estructura de su sistema de ciencia y 
tecnologia en relaci6n con el sector industrial, asi como formular objetivos, 
estrategias y acciones para el desarrollo tecnol6gico a nivel global y en 
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2.- Politicas, objetivos, y acciones para el desarrollo tecnol6gico del sector 
industrial 

La formulae ion de estrategias y la definici6n de medidas a tomar en un per iodo 
que habitualmente se fija en diez afios estan condicionados por: 

A) las tendencias del entorno internacional; 
B) la situaci6n y configuraci6n local, definida por analisis y 
diagn6stico 
C) los objetivos establecidos para el desarrollo tecnol6gico del pais. 

Hay que tener en cuenta dos aspectos: 
el desarrollo tecnol6gico (DT) de los prox1mos diez afios va a 

producirse en un contexto caracterizado por la inestabilidad y el 
cambio. 
. una estrategia de DT sera factible si existe una correspondencia 
entre sus conceptos y aspiraciones y las necesidades de las 
instituciones, empresas e individuos. 

A) Tendencias generales del panorama internacional 

. los gobiernos seguiran tratando de satisfacer las necesidades basicas y de 
calidad de vida de la poblaci6n mediante la consecuci6n del crecimiento 
econ6mico sostenido y la creaci6n de empleo . 
. el crecimiento econ6mico mundial puede seguir al menos durante los pr6ximos 
15 afios sin encontrar limitaciones fisicas, si bien los obstaculos politicos, 
sociales, econ6micos y ecol6gicos seran cada vez mayores 
. el crecimiento econ6mico de los paises desarrollados sera mas moderado, si 
bien no encontraran obstaculos en la disponibilidad de recursos naturales ni 
en el potencial de innovaciones tecnol6gicas. No obstante hay tres factores 
que pueden influir en el crecimiento de algunas regiones o paises: el proceso 
inflacionista, contracci6n de la inversion por aumento de riesgos, 
desequilibrio de la balanza de pagos. 
. las economias de los paises industrializados continuaran con sucesivos 
ajustes estructurales, a consecuencia de las condiciones socioecon6micas, y 
la competitividad derivada de la globalizaci6n, interdependencia y 
liberalizacion del comercio y los movimientos financieros. 

en los pr6ximos diez afios la organizaci6n industrial, el desarrollo 
tecnol6gico y los intercambios comerciales sufriran transformaciones motivadas 
por: 
a) la interacci6n entre industria, la innovaci6n y nuevas formas de servicios, 
producira un progresivo desdibujamiento de la participaci6n del sector 
industrial en la economia. 
b) aparecen sectores emergentes, con alta tecnologia: biotecnologia; 
microelectr6nica; telecomunicaciones; computadoras +software; aviaci6n civil; 
nuevos materiales; rob6tica+maquinas 
c) una gran pugna entre los paises desarrollados por mantener o conseguir el 
dominio y control de la alta tecnologia y sus industrias. El cuasi monopolio 
de los paises desarrollados sobre las industrias de punta esta ligado a la 
alta calificaci6n del capital humano, asi como el hecho de que las lineas de 
la investigaci6n cientifica ,la innovaci6n tecnol6gica y el conocimiento, 
seguiran estando determinadas por las pautas que estos paises adopten. 
d) la estructura de la producci6n industrial continuara con el redespliege, 

sectores seleccionados como prioritarios 
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la segmentaci6n y descentralizaci6n, motivada por los avances en las 
comunicaciones, la informatica, los transportes y las estrategias competi ti vas 
e) prosperara un nuevo modelo de organizaci6n industrial caracterizado por: 

la desintegraci6n vertical de la empresa y la especializaci6n. 
organizaciones horizontales o en red, descentralizadas y participativas 
producci6n flexible y diferenciaci6n de productos 
relaciones estables de cooperaci6n a traves de subcontrataci6n y alianzas 
estrategicas 
concentraci6n e integraci6n creciente de negocios, avance de empresas 
transnacionales 

f) auge de pequeftas y medianas empresas, dinamicas, modernas, en algunos casos 
globales, proveedoras eficientes de empresas mayores 

.B) Aruilisis de una situaci6n y configuraci6n local (el caso de Espaf\a en 1980) 

La industria estaba especializada en sectores de crecimiento lento o regresivo 
en el conjunto de la Comunidad Europea. 
Era necesario un pol itica de restructuraci6n industrial que mejorase la 
competitividad y eliminase actividades no viables en el mercado ampliado; y 
estimular el desarrollo de nuevos productos y procesos, procurando 
simultaneamente atenuar el problema del desempleo. 
El poco interes por desarrollar una tecnologia propia (en I&D el Estado habia 
desarrollado un esfuerzo bastante pobre y mediocre, sin iniciativa de la 
empresa nacional) condujo a un elevado grado de dependencia basado en la 
importaci6n de tecnologia; esa opci6n satisfactoria y mas bar a ta a corto 
plazo, es menos beneficiosa en el largo plazo que la generaci6n de I&D 
propios. Espana es uno de los paises que mas gasta en la importaci6n de 
tecnologias, y la sociedad espafiola en general no percibia el problema del 
DT como un problema que le afectase directamente. 

Tal estado planteaba dos opciones: 
- mantenimiento de un desarrollo tecnol6gico con alto grado de dependencia, 
resultados a corto plazo; sustentado en el criterio que antes los pobres 
resultados a esperar de limitadas estructuras e inversiones en I&D es mas 
eficaz el proceso de adquisici6n de tecnologias extranjeras. 
- un desarrollo mas s6lido y menos dependiente, con una visi6n a largo plazo 
y enmarcado como factor estrategico en la estructura econ6mica y social 
espafiola 

Estas condiciones determinaron una restructuraci6n del sistema de ciencia y 
tecnologia, un aumento en los presupuestos para investigaci6n, un tratamiento 
fiscal mas favorable para ese gasto por las empresas, la creaci6n del 
C.D.T.I., Centro de Desarrollo de Tecnologias Industriales, participaci6n mas 
activa de agrupaciones de empresas en Centros de Investigaci6n de su interes, 
participaci6n en planes de investigaci6n comuni taria coordinados en la UE, una 
competencia mas intensa entre empresas por adoptar e innovar en tecnologias, 
unas pymes tecnologicamente mejor informadas y equipadas, comprometidas en 
alianzas estrategicas con otras empresas europeas e internacionalizandose en 
zonas como Latinoamerica, Africa del Norte y Sudeste Asiatico. 

C) Definici6n de Objetivos de Desarrollo, para forurular un plan y estrategia 
de Desarrollo Tecnol6gico 
La vision de un adecuado sistema tecnol6gico a diez afios puede configurarse 
en objetivos generales orientados: al fortalecimiento, desarrollo y 
crecimiento del sistema actual, propiciando la generaci6n de nuevas 
tecnologias; la exportaci6n de tecnologias propias; la adaptaci6n e innovaci6n 
creativa de tecnologias y diseftos seleccionados en el exterior. 
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- Desarrollo de una capacidad aut6noma de tecnologia 
disminuir el grado de dependencia exterior, mejorar la competitividad 
y oportunidades de negocios en el mercado internacional, potenciar las 
ventajas comparativas dinamicas con la innovaci6n y conocimientos, 
crear un patrimonio nacional incremental en ciencia y tecnologia 

- Reforzamiento del proceso de asimilaci6n de tecnologias adquiridas en el 
exterior 

la asimilaci6n de tecnologias externas debe adecuarselas a las 
estrategias de las industrias nacionales, inclusive mejorar posibles 
disfuncionalidades. Con conocimientos y tecnicas propias 

Crear en la esfera de la empresa nacional una demanda de desarrollo 
tecnol6gico 

la empresa que no acomete actividades innovadoras esta condenada al 
estancamiento y desaparici6n. 

- Orientaci6n de la demanda de importante consumidores de tecnologia a la 
tecnologia nacional 

inducir en los procesos de creaci6n de nuevas tecnologias y desarrollo 
de productos y procesos, mediante la racionalizaci6n y planificaci6n de 
las compras de las empresas publicas, o de grandes compradores con 
imagen nacional 

Adaptaci6n de la I&D realizadas en organismos oficiales a las necesidades 
y realidades del sistema social y en particular el industrial 

orientar programas de entidades de I&D financiadas con presupuestos 
estatales, para obtener rentabilidad social de los mismos.Conectar la 
producci6n de conocimientos con las acti vidades producti vas y las 
necesidades sociales 

Balance, evaluaci6n y creaci6n de adecuados instrumentos de acci6n que 
promuevan coordinadamente el DT nacional 

el DT debe promoverse a traves de la articulaci6n y operaci6n de 
acciones integradas en un esquema global coherente, que evite 
duplicidades y contradicciones 

Incrementar la cesi6n de tecnologias propias 
fomentar la venta exterior de activos intangibles, mediante acuerdos de 
negocios 

Creaci6n de clima e imagen para difundir la calidad y competitividad de la 
tecnologia propia incorporada en los productos y su importancia estrategica 
como factor del desarrollo socioecon6mico. 

la vinculaci6n social del concepto de DT se produce cuando aparece como 
medio para satisfacer y mejorar los deseos y calidad de vida de la 
sociedad. Hay que combatir la subestimaci6n frecuente por lo nacional, 
insuf icientemente respaldado por acciones adecuadas de marketing 

2.1.- Estrategias para el Desarrollo Tecnol6gico 

A partir de diagn6sticos y analisis como los ejemplificados en los puntos A, 
B y C precedentes, se puede disefiar una Estrategia para el Desarrollo 
Tecnol6gico Industrial sustentada en criterios tipos como los siguientes: 
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- Los problemas tecnol6gicos deben dif erenciarse en : 
el DT de las empresas medianas/grandes, con aptitudes desarrolladsas 

y volt'.imenes importantes de producci6n 
las necesidades de DT en empresas medianas/chicas, a veces con 

estructuras familiares, en las que los problemas tecnol6gicos van 
vinculados con los organizativos de gesti6n-administraci6n-marketing. 
Tambien se impone la potenciaci6n de la calidad y diversificaci6n 

- Debe propenderse a la maxima y mejor utilizaci6n de los recursos naturales, 
en particular los renovables, y de las materias primas disponibles. En este 
sentido la estrategia del DT del sector industrial se concatena con el DT del 
sector primario 
- Apuntalar en el corto plazo las ramas o empresas con potencial de DT propio 

- Centrarse en los sectores basicos en los que puede operarse con resultados 
exitosos a mediano plazo 

- Atender en el mediano plazo subsectores considerados como estrategicos para 
el desarrollo a largo plazo de la economia 

- Desarrollar aptitudes y propiedades en la selecci6n, adaptaci6n, desarrollo 
y administraci6n de tecnologias importadas bajo la forma de licencias, know
how y asistencia tecnica. 

- Debe propenderse a la restructuraci6n y fortalecimiento con autonomia, del 
sistema de apoyo tecnol6gico a la industria (laboratorios de ensayo y control 
de calidad; cooperaci6n universidad-empresa; actividades tecno-transfer en 
cooperacion con paises mas desarrollados; servicios de extension por centros 
globales o especificos de desarrollo tecnol6gico; sistemas de informaci6n 
sobre tecnologias, etc) 

El DT debe integrarse y complementarse con programas nacionales y 
sectoriales de investigaci6n cientifica a largo plazo, con planificaci6n y 
apropiado soporte financiero. 

3.- Acciones y medidas para impulsar el Desarrollo Tecnol6gico 
De los objetivos y estrategias y teniendo en cuenta los sectores industriales 
prioritarios para impulsar su DT se identifican acciones que deberian 
emprenderse e instrumentos que deberian implantarse con la finalidad de 
creaci6n, o transformaci6n de los mecanismos del sistema tecnol6gico vigente, 
procurando un sistema mixto de adquisici6n y asimilaci6n de tecnologias, y 
generaci6n propia. 
Las acciones y medidas pueden clasificarse en funci6n de: 

SU caracter general 
su incidencia sobre la I&D 
su relaci6n con la empresa estatal y privada 

1.- Acciones de caracter general 

- Inventario del potencial y disponibilidad de recursos naturales y materias 
primas que dispone el pais 
- Planes econ6micos a mediano plazo, atendiendo a la importancia estrategica 
de la tecnologia, que establezcan el caracter vinculante de disposiciones 
sobre el tema a fin de evi tar confl ictos de intereses entre Estado y 
particulares 
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- Disponer de una ley de Bases sobre Ciencia y Tecnologia. Estructuracion 
racional del sistema institucional con un organismo central que coordine la 
pol itica y planificacion de actividades evitando duplicidades. Por ej. Comision 
para la Investigacion Cientifica y Tecnologica, Centro para el Desarrollo 
Tecnologico Industrial. 
- Institucionalizacion de estudios prospectivos que anticipen a largo plazo 
las tendencias de ciencia y tecnologia (p.ej. microprocesadores, fibra optica, 
superconductividad, ingenieria genetica, tecnologia aeroespacial, fusion 
nuclear) y programen acciones nacionales para participar con beneficios. 
- Establecimiento de sectores prioritarios teniendo en cuenta entre otros, los 
propios recursos del pais, la factibilidad tecnica, la capacidad exportadora, 
mejor aprovechamiento, ahorro y conservacion de recursos naturales, creacion 
de puestos de trabajo, fortalecimiento de la informacion y el 
conocimiento,etc. 

Se tendril en cuenta sec tores que se preve adquieran gran importancia: 
energia, electronica, explotacion de oceanos, agricultura, piscicultura y 
tecnologias sociales como educacion, sanidad, medio ambiente, construccion. 

Divulgar en los planes de ensefianza la importancia de la ciencia y 
tecnologia, su incidencia en el desarrollo y el bienestar, y estimular una 
mayor creatividad y espiritu innovador desde las edades jovenes. 
- Potenciar las ensefianzas del disefio y artesanias, que especialicen pequefias 
tecnologias, pero que pueden incorporar un valor agregado alto. Confeccion, 
orfebreria, ceramicas, disefio de muebles,envases,etc. 
- Incrementar la internacionalizacion e interacci6n en la exportaci6n de 
tecnologias propiciando la presencia exterior, expos1c1ones,m1s1ones de 
hombres de negocios, acuerdos entre empresas. Divulgaci6n a traves de un banco 
de datos de la oferta y disponibilidad de tecnologias (creaci6n de un Centro 
de Documentaci6n e Informaci6n Tecnologica y Catalogo General de Of ertas de 
Tecnologias) 
- Incrementar acuerdos de cooperacion y colaboraci6n cientifico tecnica entre 
paises, en particular los de un agrupamiento regional y desarrollo similar. 

2.- Acciones ejecutadas por Centros Oficiales 

- Inventario de realizaciones cientificas y potencialidades de los organismos 
oficiales de investigacion, sistematizando y actualizando ademas la 
informacion estadistica sobre el tema 

Proceso de racionalizacion de la estructura investigadora actual, 
identificando debilidades y fortalezas, e introduciendo reformas de fondo 
necesarias que pueden pasar por: creaci6n, agrupamiento y extension de 
centros. 
- Programas de I&D sustentados en criterios de factibilidad, rentabilidad y 
sustentabilidad; evitar proyectos excesivamente ambiciosos por lo inaccesible 
de sus objetivos y altos costos que anulen beneficios. 

Mecanismos de seguimiento y evaluaci6n tecnologica de los proyectos 
financiados por el Estado, asignando para ello el equivalente al 2/3% de los 
fondos administrados. 
- Orientaci6n de la investigaci6n en los centros oficiales hacia la soluci6n 
de problemas que afectan a la sociedad en general y a la industria en 
particular, intensificando la relacion entre la investigacion oficial y la 
economia 

Impulso decidido a la investigaci6n cientifica y tecnologica mediante 
apropiadas partidas presupuestarias y optima asignacion de recursos 
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Formaci6n de recurses humanos altamente calificados, en formaci6n 
permanente, tendientes a la creac1on una base favorable al proceso innovador 
(becas, viajes de estudio, trabajos en el exterior, afio sabatico, carrera de 
investigador, etc) 
- Fomento de la Investigaci6n en la Universidad como actividad complementaria 
de la docencia e impulso a investigaciones conjuntas universidad-empresa. 
- Sociedades privadas de I&D sin fines de lucro, que hacen marketing del 
potencial de determinados centros universitarios para la investigaci6n e 
innovaci6n en campos especificos; negocian los contratos, comparten 
compromisos y responsabilidades, administran los recursos asignados al 
proyecto, la rentabilidad derivada de las regalias y de eventuales 
descubrimientos, buscan e instrumentan fuentes complementarias de 
financiamiento (caso frecuente en Israel) 

2.- Acciones en relaci6n con la empresa privada 

- Apoyo financiero a la I&D en la empresa, mediante el credito oficial de 
fomento con participaci6n en el riesgo, prestamos concesionales a largo plazo 
Fondos para dotaciones extraordinarias a la I&D 

- Financiaci6n para la materializaci6n de prototipos de una innovaci6n con 
sentido utilitario para la sociedad (evaluaci6n, desarrollo,financiaci6n, 
comercializaci6n) 
- Tratamiento fiscal a la I&D para estimularlas y compensar incentivos que 
recibe la tecnologia extranjera . 
. equiparamiento de los gastos de I&D en el pais, a los que se realicen para 
la adquisici6n de tecnologia a terceros 

reconocimiento fiscal de las perdidas originadas en programas de 
investigaci6n 

facilidades a dotaciones en Fondos de Prevision para inversiones en I&D 
aplicaci6n de regimenes de amortizaci6n acelerada 
regimenes de desgravacion en funci6n de inversiones y gastos realizados 
desgravaci6n en los impuestos personales de donativos o subvenciones 

destinados a la I&D 
. tratamiento especifico de las entidades dedicadas con exclusividad a la 
investigaci6n 
. prima a la innovaci6n, subvenci6n a fondo perdido con que la Administraci6n 
reconoce el esfuerzo de desarrollo de un nuevo producto que ha tenido una 
introducci6n razonable en su mercado correspondiente 
- Importancia efectiva de las ayudas concedidas a planes concertados; encargo 
y financiaci6n a la empresa por parte de la Administraci6n, entidades 
estatales o paraestatales, del desarrollo de proyectos y prototipos 
- Fomento de asociaciones empresariales destinadas a acometer proyectos de 
investigaci6n y desarrollo tecnol6gico sectoriales, o sociedades de innovaci6n 
tecnol6gica, sin fines de lucro, concebidas como entidades de desarrollo de 
procesos y productos para el equipamiento tecnol6gico de un sector 
- Estableciento de centros de servicios y laboratorios a disposici6n de las 
empresas para normalizaci6n y control de calidad de las producciones 
orientados por sectores 

Fomento a la operaci6n de sociedades de capital de riesgo, entidades 
dedicadas al financiamiento por coinversi6n transitoria, en empresas basadas 
en innovaciones tecnol6gicas. 

Fomento a la organizaci6n y operaci6n de incubadoras de empresas con 
orientaci6n tecnol6gica. 
- Fomento a la exportaci6n de ingenieria y tecnologias articulando medidas 
econ6micas, fiscales y financieras que las apoyen 
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- Apoyo a cursos sobre gesti6n de la I&D para que las empresas adopten un 
planteamiento gerencial comprometido sobre el tema, al igual que lo hacen con 
producci6n, marketing,etc. 

3.- Acciones en relaci6n con la empresa publica u otros entes estatales 

Intensificar el compromiso de la empresa publica con la innovacion 
tecnol6gica y su apoyo al desarrollo de proveedores locales innovadores. 
- Sistema de compras del Estado con normas estrictas respecto a la importaci6n 
de equipos, tecnologias, su calidad y necesariedad 
- Planificaci6n a medio plazo de las necesidades publicas y sus ·programas de 
compra potenciales, para sustentar el desarrollo de proveedores locales de 
componentes y equipos importados. 

EXPER.IENCIAS EN POLITICAS CIENTIFICO TECNOLOGICAS 

La busqueda de la autosuficiencia tecnol6gica 
Debe concebirse en terminos de capacidad para identificar las necesidades 
tecnol6gicas nacionales y seleccionar y aplicar indistintamente tecnologia 
nacional o extranjera, bajo condiciones que acentuen el crecimiento del 
potencial tecnol6gico nacional. 
Hay diferencias fundamentales entre los sistemas de ciencia y tecnologia de 
los paises industrializados y los en desarrollo. 
El sistema tecnol6gico requiere la existencia de un liderazgo politico 
convencido de su importancia. 
El exito logrado por algunos paises en desarrollo, en la creaci6n de 
capacidades tecnol6gicas no es generalizable. Es interesante comparar los 
modelos de Corea y la India que ban desarrollado una base aut6noma. 
El modelo coreano implica orientaci6n exportadora, inversion extranjera, 
tecnologia extranjera y transferencia de know-how extranjero en la primera 
fase. La segunda fase sustentada en la experiencia adquirida en la primera, 
el modelo se internacionaliza e independiza. 
El concepto del modelo Indio ahora corregido, fue bloquear mas que promover 
la propiedad extranjera de las actividades productivas, el control y 
dominaci6n extranjera de la economia. Se enfatiz6 la internacionalizaci6n de 
las habilidades y estructuras institucionales y la adquisici6n de la 
autosuficiencia requerida para lograr las necesidades nacionales. El 
desarrollo de la autosuficiencia fue basica para su entrada en el mercado 
internacional a traves de companias de propiedad local. 

No hay formulas magicas para soluciones rapidas. Mas bien hay necesidad de 
series planeadas de salidas, introduciendo componentes tecnol6gicos en la 
estrategia nacional de desarrollo, y el gradual establecimiento de 
instituciones que lo hagan posible; ello implica sembrar los terminos de una 
cultura tecnol6gica. 

Elementos de Autosuf iciencia Tecnol6gica 

Lo primero es desarrollar capacidad para seleccionar y comprar tecnologia de 
una variedad de fuentes, puesto que generalmente ninguna ha sido disenada para 
las necesidades y condiciones locales; adaptar la tecnologia y sus productos 
asegurandose de que pueden ser asimilados(absorbidos) y que pueden operar 
eficientemente en el nuevo entorno. 
El segundo paso es iniciar un proceso aut6nomo de innovaci6n tecnol6gica y 
desarrollo, que requiere la movilizaci6n del sistema tecnol6gico. 
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Adaptaci6n 

La adaptaci6n efectiva requiere habilidades desarrolladas durante varios afios 
en la producci6n; esta condici6n solo se encuentra en los paises en desarrollo 
mas avanzados, solo en algunos como Brasil, India, Corea del Sur, China, 
Indonesia, Irlanda, disponen de ingenieria y consultarias experimentadas; en 
general esa categoria de paises estan faltos de capacidades en servicios de 
ingenieria diversificados. 

Absorci6n 

El proceso de seleccionar y adaptar tecnologias requiere criterios cuidadosos 
como su absorci6n posterior y difusi6n, que a su vez requiere la consideraci6n 
de quien usa la tecnologia y las restricciones surgidas de su aplicaci6n. 
El "portador social" debe tener un interes objetivo en elegir y aplicar una 
tecnologia especifica; cada tecnologia debe tener un portador social para ser 
absorbida y difundida. Para una tecnologia industrial en gran escala en un 
pais en desarrollo, los portadores sociales seran el gobierno, las autoridades 
de planeamiento, de ciencia y tecnologia, una organizaci6n internacional, una 
firma local emprendedora, una corporaci6n transnacional en diferentes 
combinaciones. 
El desarrollo del recurso humano es de capital importancia en la absorci6n de 
tecnologias, asi como instituciones de varios tipos que configuran el sistema 
de tecnologia. 

Finalmente la etapa del desarrollo tecnol6gico requiere de bien dirigidos 
programas, disefiados para para promover actividades de adaptaci6n, absorci6n, 
innovaci6n e investigaci6n aplicada. 

La autosuficiencia tecnol6gica se define en terminas de la capacidad para 
seleccionar, adquirir, adaptar y absorber insumos de tecnologias foraneas 
(regulando el flujo de la corriente) y el desarrollo de una base aut6ctona y 
de la capacidad de innovar ( desarrollo de stocks), consideremos para ello 
opciones de politicas: 

alto potencial de empleo 
alta productividad de factores 
insumo de recursos locales 
dimension apropiada para el mercado local 
bajos costos de operaci6n y mantenimiento 
optimizar las oportunidades de desarrollo de experiencias locales 
oportunidades dinamicas para mejora de tecnologias y efecto de 
retroalimentaci6n, en la capacidad local para desarrollar nuevas tecnologias 
fiscalidad y financiamiento diferencial segun beneficios y desarrollo de 
tecnologias locales 
politicas concernientes al tamafio y naturaleza de los procesos ( p.ej. 
desalentar industrias de ensamble o reservar para pymes) 
politicas sobre inversiones extranjeras e importaci6n de tecnologias, 
politicas que regulan la compra de tecnologias extranjeras tambien pueden 
referirse a equipos y servicios de ingenieria, entrenamiento y diseminaci6n. 

Un importante aspecto de negociaci6n con las corporaciones transnacionales es 
la desagregaci6n del paquete tecnol6gico, desde los serv1c1os de ingenieria 
y consultoria, hasta el desarrollo de componentes, recambios y sistemas de 
mantenimiento. 

La adaptaci6n de tecnologias es el medio de vincular lo importado con 
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politicas de I&D para estimular las capacidades de adaptaci6n y absorci6n 
de be prestarse especial atenci6n a este aspecto, estableciendo estrechos 
vinculos entre instituciones de I&D y las industrias. 
Politicas de largo plazo para la adaptaci6n de tecnologias deben tener en 
cuenta el desarrollo del capital humano; involucrando significativamente 
cient ificos y tecnicos, con la necesaria restructuraci6n de salarios y 
responsabilidades, para la soluci6n de los problemas relevantes del pais. 

Puede facilitarse la difusi6n de la tecnologia extranjera, restringiendo la 
duraci6n de los acuerdos de licencias; el acortamiento del periodo de validez 
de las patentes, bajo las normas del sistema internacional de patentes, puede 
hacerse como lo pan hecho Brasil y Mexico. Asi como puede restringirse la 
posibilidad de introducir patentes en sectores vitales. 

En los casos en que el sistema tecnol6gico es incapaz de salvar la brecha 
entre laboratorio, fabrica y mercado, el problema se debe a la fal ta de 
integraci6n entre las actividades cientifico tecnol6gicas y los procesos de 
la producci6n industrial. 

La etapa crucial en el proceso de innovaci6n es el tratamiento ingenieril de 
la nueva idea. 
La innovaci6n no es una prerrogativa del cientifico. Los operadores de 
cualquier nivel, particularmente en el taller o linea de producci6n, asi como 
en los extremos consumidores y proveedores, son una fuente significativa y de 
considerable potencial para la innovaci6n. 

Coaentarios sobre programas tecnol6gicos 

Desarrollo de las empresas de ingenieria y bienes de capital 
No puede sustentarse una estructura industrial de amplia base sin la 
existencia de un sector orientado al crecimiento de las industrias de 
ingenieria. Aun en los paises de menor desarrollo es aconsejable una industria 
de partes y componentes. 

Se requiere programas especiales para promover el desarrollo tecnol6gico de 
las pymes. La efectividad de las pymes puede mejorarse mediante programas que 
involucran instituciones de I&D, serv1c1os de extension industrial y 
tecnol6gicos; el gobierno debe buscar el desarrollo de las habilidades 
empresariales y de gesti6n entre los pequefios empresarios. 

Desarrollo de la capacidad de los servicios tecnol6gicos 
La brecha mas significativa suele estar en los servicios de ingenieria, disefio 
y consultoria. 
Los servicios tecnol6gicos incluyen la promoci6n de normalizaci6n, calidad, 
ensayos, productividad, metrologia, software informatico para procesos. 

Tambien deben desarrollarse servicios de informaci6n tecnica y vinculaciones 
a nivel internacional con redes de ofertas y acuerdos en tecnologias. 

Los gobiernos en colaboraci6n con las empresas deben estructurar un apropiado 
sistema de formaci6n y entrenamiento tecnico, y de incorporaci6n en la 
ensefianza basica de un buen manejo de las matematicas. 
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Necesidad de progra.mas activos 
La selecci6n de un numero reducido de sectores o areas en los que hay un 
margen considerable para la introducci6n de tecnologias fronteras que pueden 
utilizarse para dispersar procesos de desarrollo tecnol6gico; estos sectores 
se encuentran generalmente en las industrias de ingenieria. 

Deben hacerse esfuerzos importantes para fomentar el desarrollo de tecnologias 
integradas con etapas superiores y aplicaci6n de sistemas. 
Con ese prop6sito los gastos en selecci6n, adquisici6n,adaptaci6n, absorci6n, 
desarrollo y aplicaci6n en los sectores seleccionados deben expandirse a un 
nivel 10 veces superior al gasto medio del resto de la economia. 

El proceso de desarrollo de s6lidas bases tecnol6gicas es largo, y puede 
llevar facilmente mas de cinco y diez afios para comenzar a verse resultados. 

lnstituciones 

Algunos de las pasos mas importantes que un pais en desarrollo debe ejecutar 
en el desarrollo de las instituciones tecnol6gicas son: 

evaluar la adecuaci6n de las instituciones para las funciones tecnol6gicas 
fortalecer las instituciones o red existentes adecuandolas al ejercicio 
ef icaz de las funciones 
crear nuevas instituciones donde hay vacios o ineficiencia serias 
asegurar adecuada vinculaci6n, coordinaci6n e interacci6n institucional 
proveerlas de adecuados presupuestos en el largo plazo 
desarrollar instituciones para la educaci6n y entrenamiento tecnico 
orientar las programas institucionales al desarrollo de tecnologias 
nacionales de creciente complejidad 
identificar impactos tecnol6gicos en instituciones con operaciones de poca 
relevancia tecnol6gica 
compromiso de instituciones y universidades como agentes cataliticos en la 
promoci6n de autosuf iciencia tecnol6gica 

En paises con debil base tecnol6gica puede ser necesario crear centros 
nacionales de tecnologia, para orientaci6n, identificaci6n de tecnologias, 
desagregaci6n del paquete tecnol6gico, negociaci6n en la compra, programas de 
absorci6n, coordinar politicas en general. 

Aspectos a considerar en la fonmtlaci6n de una politica de tecnologia y sus 
estrategias 

Fortalecer el sistema de ciencia y tecnologia existente 
programas de proyectos, evaluaci6n tecnol6gica de los proyectos, 
impuesto para la ciencia y tecnologia sobre importaciones y turismo 

- Potenciar y proyectar las lineas de investigaci6n y tecnologias avanzadas 
(biotecnologia, electr6nica) 

prioridad en la asignaci6n de recursos. Fortalecer el desarrollo de 
producciones exportables. Desarrollar nuevas lineas de investigaci6n 

- Buscar niveles de excelencia para que las investigadores trabajan en la 
soluci6n de las problemas nacionales mas acuciantes 

primar a los investigadores para alcanzar soluciones y niveles de 
eficiencia a los problemas y en los temas que estan involucrados 

- Cubrir en el corto plazo vacios tecnol6gicos para resolver problemas y 
necesidades de producci6n y abastecimientos. 

inventario de problemas mas criticos que puedan resolverse estimulando 
a tecnicos locales calificados. Cooperaci6n y consul tas con otros 
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paises para orientar e informar a los tecnicos cubanos. 
- Adoptar y adaptar alternativas tecnol6gicas ahorrando divisas 

adaptaci6n de experiencia y disefios extranjeros a procesos y productos 
que pueden fabricarse en el pais ahorrando divisas 

- Promover innovaciones y desarrollos tecnol6gicos que incorporados a las 
producciones puedan exportarse 

programas para mejorar la calidad, productividad y competitividad de 
productos potencialmente exportables 

- Exportaci6n de trabajos de investigaci6n y de ingenieria, desde centros de 
investigaci6n existentes o a instalarse en zonas francas 

emplear el capital humano en investigadores, en sociedades mixtas o 
liberar sus actividades profesionales para trabajar con terceros en el 
pais o en acuerdo internacional de negocios 

- Mejorar la productividad y competitividad de las empresas, a las menores 
mediante programas de asistencia, a las mayores mediantes planes 
comprometidos por cada una 

programas de productividad, calidad, normalizaci6n desde centros 
especializados 

CUBA, Sistema de Ciencia e Innovaci6n Tecnol6gica. Ministerio de Ciencia, 
Tecnologia y medio Ambiente. Direcci6n de Politica Cientifica y Tecnol6gica 

El pais posee un importante acerbo de profesionales universitarios 7% de la 
poblaci6n activa, y 11.000 investigadores. Ha creado centros de investigaci6n 
entre los que se destacan los destinados a biotecnologia e ingenieria 
genetica. 
Existe un Ministerio especifico de Ciencia y Tecnologia y Medio Ambiente 

La organizaci6n de la ciencia y la tecnologia en Cuba se sustent6 en un modelo 
afin a las experiencias de los paises que integraban el CAME que atendia la 
actividad con un alto grado de centralizaci6n; ello no favoreci6 una actitud 
innovadora de las empresas al resul tar estas poco o nada presionadas por 
condicionamientos y exigencias de competitividad. 
El Sistema de Ciencia e lnnovaci6n Tecnol6gica (SCIT) propuesto por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Media Ambiente de Cuba (CITMA) aspira en 
primer lugar a colocar en el centro del mismo a la producci6n de bienes y 
servicios sobre bases de eficiencia y competitividad que conduzcan a una 
economia moderna ya su inserci6n ventajosa en el contexto internacional. 
Esta concepci6n adoptada ya por otros paises de la region supera el ambito de 
la investigaci6n-desarrollo y concede a la empresa un papel protag6nico como 
demandante natural de ciencia e innovaci6n tecnol6gica frente a la presi6n de 
los mecanismos del mercado. 
La aplicaci6n del SCIT requiere fortalecer la infraestructura de interfase que 
cubre la franja de actividades para la asimilaci6n por el sector empresarial 
de tecnologias, procesos y productos; entre esas actividades se encuentra la 
ingenieria, el disefio, los proyectos, la gesti6n tecnol6gica,la consultoria 
especializada, la mercadotecnia y la comercializaci6n de los productos o 
servicios. 

El SCIT comprende a todos los 6rganos estatales y organismos de la 
Administraci6n Central del Estado (OACEs) asi como al universo empresarial de 
la producci6n de bienes y servicios y a un nfunero apreciable de entidades de 
base de la esfera no productiva,asi como a diversas organizaciones nacionales 
no gubernamentales afines a la actividad cientifica y tecnol6gica, 
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comprometiendo tambien formas organizacionales como los polos cientifico
productivos y el Foro de Ciencia y Tecnica 

El Sistema de Ciencia e Irmovaci6n Tecnol6gica (SCIT) especifica entre sus 
principales objetivos: 

- En el SCIT el rol del CITMA garantiza en funci6n de los requerimientos 
econ6micos y sociales, que la red de entidades de respuesta a las proporciones 
mas convenientes en cuanto I&D, la zona de interfase y la innovac1on 
tecnol6gica, velando por el balance mas adecuado entre los diferentes campos 
de la ciencia y el fortalecimiento de la capacidad cientifica y tecnol6gica 
de las ramas econ6micas y las diversas actividades sociales. 
- Combinar las lineas de trabajo de largo alcance con las investigaciones 
aplicadas y el desarrollo tecnol6gico que resul ten mas acuciantes para el pa is 
en lo inmediato y en el futuro cercano. 
- Contribuir de forma determinante a que la economia cubana alcance y mantenga 
un espacio satisfactorio en el mercado internacional, con producciones 
competitivas por su calidad y eficiencia econ6mica-productiva, que posibiliten 
el desarrollo de una economia moderna y pr6spera 
- Incidir en los resultados de la balanza de pagos, fomentando el desarrollo 
de nuevos o mejorados productos, o de producciones elaboradas bajo nuevas 
concepciones o procesos tecnol6gico-productivos innovadores, incluyendo la 
obtenci6n de productos de alto contenido tecnol6gico, que incrementen 
exportaciones, ventas en frontera y la sustituci6n de importaciones. 
- Desarrollar la base nacional alimentaria 
- Contribuir al establecimiento de una politica energetica nacional, mediante 
la difusi6n de tecnologias de mayor eficiencia, y el desarrollo y uso de las 
fuentes alternativas de origen nacional. 
- Asegurar un alto nivel de calidad de la producci6n, mediante el empleo del 
disefto industrial y modernas concepciones sobre la calidad total, que eleven 
los indices de utilizaci6n, seguridad, durabilidad y de estetica de las 
principales producciones, en correspondencia con las exigencias del mercado. 
- El planeamineto de la ciencia e innovaci6n tecnol6gica sera concebido con 
un enfoque temporal que articule las tareas a ejecutar en periodos operativos 
con los objetivos estrategicos de mayor alcance. 
- El objetivo principal del CITMA en relaci6n con la estructura organizativa 
de la red de entidades que integran el SCIT es garantizar proprociones 
deseables para el pais en cuanto a lo siguiente: 

. las diferentes actividades de investigaci6n basicas, investigaci6n 
aplicada, trabajo de desarrollo 

las actividades de interfase (ingenieria, consultoria, gesti6n, 
tecnol6gica y otras 
. las actividades propias de la innovaci6n tecnol6gica en la producci6n 
de bienes y servicios 

En cuanto a los mecanismos de relaciones interinstitucionales horizontales, 
en red, hacia adentro o mediante interfases del SCIT, se establece: 

- El proceso de descentralizaci6n que experimenta la economia del pa is, 
acompafiado de la autonomia y autofinanciamiento de las empresas, conlleva a 
que puedan decidir libremente la creaci6n de estructuras organizativas 
internas a cargo de la I&D o de la innovaci6n tecnol6gica, en funci6n de las 
necesidades que tengan de esas actividades para sobrevivir eficientemente y 
actuar con exito en mercados competitivos. 
- El incremento de relaciones horizontales que debe caracterizar los procesos 
de descentralizaci6n y autonomia en la base,en principio propicia la 
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posibilidad de la libre asociacion temporal o permanente entre centros de 
investigaci6n y empresas productoras de bienes y servicios, como formas 
organizativas espontaneas que sera dificil controlar centralmente, atendiendo 
al hecho de que su financiaci6n corre a cargo de los propios interesados. 

El Sistema implementa sus actividades mediante Prograaas Nacionales 
Cientifico-Tecnicos se organizan, de acuerdo a su incidencia en el desarrollo 
econ6mico y social del pais, en Programas Nacionales, Programas Ramales y 
Programas Territoriales, como lo establece la Res.152/95 del CITMA. 
Los Programas Nacionales constituyen la prioridad para el proceso de 
organizaci6n y ejecuci6n de las actividades cientifico-tecnicas, atendiendo 
al su impacto en el desarrollo econ6mico-social del pais.Estan integrados por 
proyectos cuyos objetivos se resuelven a traves de trabajos cientificos y 
tecnol6gicos en el area de I&D, de innovaci6n tecnol6gica o de proyectos que 
abarcan ambas. Por ello en un Programa se podran desarrollar investigaciones 
basicas, aplicadas, de desarrollo tecnol6gico y tareas de innovaci6n 
tecnol6gica. 
Los Programas Nacionales seleccionados para el Periodo 1995-96 son: 

Desarrollo de la Industria Azucarera 
Producci6n de alimentos por metodos sostenibles 
Biotecnologia agricola 
Desarrollo de productos biotecnol6gicos, farmaceuticos, de medicina 
verde 
Vacunas humanas y veterinarias 
Desarrollo energetico sostenible 
Desarrollo sostenible de la montafia 
Desarrollo del turismo 
Alimento animal por vias biotecnol6gicas sostenibles 
Sociedad cubana. Retos y perspectivas ante el siglo XXI 

La economia cubana actual. Retos y perspectivas. 
tiene como objetivos la elaboraci6n de propuestas que 
contribuyan al reordenamiento interno de la economia nacional 
adecuandola a las nuevas circunstancias internacionales y 
permitiendo la reinserci6n eficiente y competitiva en la economia 
mundial 

Tendencias actuales de la economia mundial y del sistema de relaciones 
internacionales 
Los cambios globales y la evoluci6n del medio ambiente cubano. 

Las principales fuentes de financiamiento con que se cuenta son: 

En moneda nacional: 
- asignaciones centrales 
- utilidades de la actividad empresarial, despues de cumplimentadas las 
obligaciones fiscales 
- costos de producci6n de las empresas para cubrir gastos en actividades 
cientifico-tecnicas 

En divisas 
- asignaciones centrales 
- ingresos propios de las empresas que operan que operan total o parcialmente 
en divisas, sociedades mixtas o extranjeras radicadas 
- ingresos por el cobro de royalties estipulados en los contratos, por el 
empleo de conocimientos y soluciones cientifico-tecnicas, o know-how 
incorporados a los proyectos 
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Los Polos Cientifico-Productivos(los Polos son un indiscutible factor de 
integraci6n, destacandose producciones de alto valor agregado en el campo 
biotecnol6gico y farmaceutico.) ahora incorporados al SCIT surgieron con la 
finalidad de propiciar la asimilaci6n en la producci6n de bienes y servicios 
de los resul tados o sal idas producti vas mas relevantes obtenidas por la 
actividad de I&D efectuada en un tema o territorio. Su creaci6n fue posible 
por la presencia de entidades cientificas y docentes capaces de acometer 
tareas cientifica-investigativas para objetivos previstos. Por la capacidad 
empresarial de asimilaci6n de nuevos productos,procesos o tecnologias 
derivadas de aquellas actividades de I&D 

Para el futuro se espera superar el caracter lineal de las actividades de 
investigaci6n-desarrollo mediante el establecimiento de relaciones 
interactivas entre todos los posibles actores sociales del pais interesados 
en ese tipo de relaciones. 
Fortalecer la infraestructura de interfase que se ocupa del conjunto de 
actividades para la asimilaci6n por el sector empresarial de nuevas o 
mejoradas tecnologias, productos o procesos en la producci6n de bienes y 
servicios, y que segun la anterior concepci6n organizati va quedaban en terreno 
neutral.En esas actividades se encuentran la ingenierizaci6n, el disefio,los 
proyectos tecnicos; la gesti6n tecnol6gica; la consultoria especializada; la 
mecadotecnia y la gesti6n de ventas o comercializaci6n de los nuevos productos 
o servicios. 

Los polos cientifico productivos desempefiaran un papel importante en el 
transito del modelo econ6mico hacia formas superiores, lo que en el marco del 
SCIT significa coordinar acciones que promuevan la innovaci6n tecnol6gica en 
empresas de bienes y servicios, en una etapa en que aun no se encuentran 
suficientemente presionadas por el mercado y la competencia, para recurrir a 
la innovaci6n como via para alcanzar eficiencia y competitividad. 

Otras formas de organizaci6n: 
Los parque cientificos y tecnol6gicos pueden disponer de financiaci6n para 
programas y proyectos de interes comun, por via de corporaciones o empresas 
industriales o financieras (agencias gubernamentales, instituciones 
financieras crediticias para el desarrollo) que participan en los mismos. Es 
previsible la instalaci6n en el pais e instalaciones de esta naturaleza 
fomentadas por intereses corporativos y empresariales en la busqueda de 
mayores niveles de eficiencia econ6mica-productiva y productividad. 
Puede coadyuvar al desarrollo de proyectos como los anteriores iniciativas 
afines como los parques industriales e incubadoras de empresas con base 
tecnol6gica.Ello podria contribuir al desarrollo regional; los parques 
industriales podrian gozar de regimen especial en materia aduanera, 
tributaria, y de comercio exterior en el marco de la ley de inversiones 
extranjeras 

5.- EXPERIENCIAS EN PAISES DE EXITO 

Considerando los procesos de internacionalizaci6n de las politicas y economias 
mundiales y las caracteristicas diferenciales de la I&D cientifica y el 
tecnol6gico, se analizan rasgos destacados de procesos que se tipifican para 
agrupaciones de paises tipo: 
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Paises desarrollados e industrializados 1 ideres en I&D cientifico y 
tecnol6gico 

EE.UU., Alemania, Francia, Inglaterra, Jap6n 

Paises desarrollados e industrializados seguidores: 
Espana, Corea del Sur 

Paises en proceso de industrializaci6n avanzada y politicas diferentes de 
desarrollo cientifico y tecnol6gico 

Colombia, Brasil, India 

5 .1. - Paises industrial izados y desarrollados 1 ideres, EE. UU. , Alemania, 
Francia, Inglaterra, Japon 
Rasgos comunes: 
una tradici6n en investigaci6n cient ifica y tecnol6gica; capital humano 
altamente calificado; educaci6n y formaci6n profesional superior; permanente 
actualizaci6n y anticipaci6n en la investigaci6n cientifica y acumulaci6n de 
conocimientos; inversiones elevadas promedio y sectoriales en I&D; fuerte 
apoyo de los gobiernos(Ministerios o comisiones especializadas que intervienen 
en la formulaci6n de programas y estrategias) en particular en las etapas de 
consolidaci6n y despegue; ayuda de los Gobiernos encargando programas 
aeroespaciales, de defensa, etc y de los sistemas financieros; ayudas 
financieras a la innovaci6n tecnol6gica; en la UE programas comunes de 
investigaci6n, el Tratado de Maastrich establece explicitamente la unidad 
comunitaria en materia de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico; solidaridad 
de una sociedad rica, en programas de investigaci6n social, salud, educaci6n; 
regimen fiscal favorable a fundaciones y donaciones; energica defensa de la 
propiedad intelectual, derechos de patentes y marcas; fomento a la exportaci6n 
de tecnologias ; concentraci6n de la investigaci6n en grandes sociedades con 
proyecci6n transnacional; estimulos a la innovaci6n en empresas pequefias, 
ayudas a la interacci6n y alianzas estrategicas entre empresas; 
especializaci6n de centros universitarios de investigaci6n, dedicaci6n 
profesional, sociedades de marketing y comercializaci6n para mantener los 
servicios de investigaci6n; incubadoras de empresas tecnol6gicas. 
Jap6n, desarrolla sus estrategias de industrializaci6n a partir de la 
concertacion gobierno y grupos socioecon6micos, atendiendo a criterios de 
selecci6n como: elasticidad ingreso de la demanda al ta, elevado valor 
agregado, altas ganancias de productividad. Entre los sectores prioritarios 
a desarrollar se encuentran: biotecnologia; microelectr6nica; 
telecomunicaciones; computadores+software; aviaci6n civil; nuevos materiales; 
rob6tica+maquinas herramientas. 

La brecha con los paises industrializados seguidores y los paises en 
desarrollo es cada vez mayor y sus pos1c1ones se tornan dificilmente 
alcanzables, especialmente en investigaciones que requieren una muy elevada 
densidad de recursos. 

Situaci6n estimada de Europa,EEUU y Jap6n en tecnologias emergentes, 1994 

Europa por delante de EE UU y Jap6n en 

Tecnologia de imagenes digitales 
Fabricaci6n flexible asistida por ordenador 
Tecnologia de los equipos l6gicos 



Los tres igualados 

Semiconductores avanzados 
Memorias de alta densidad 
Tecnologia de los sensores 
Superconductores 
Materiales avanzados 
Inteligencia artificial 
Biotecnologia 
Equipos medicos 

Europa atrasada 

Optoelectronica 
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Ordenadores de grandes prestaciones 

En 1991 la jerarquia de avance tecnologico de EE.tru.podia clasificarse como 
sigue: 
A 

B+ 

sistemas de bases de datos, biotecnologia, propulsion a chorro, 
almacenamiento magnetico, reduccion de la contaminacion, software, 
reconocimiento de voces y vision por ordenadores, ordenadores. 

instrumentos de disefio e ingenieria, equipos portatiles de 
telecomunicaciones. 

B unidad motriz automotora, arsenito de galio, redes de informacion, 
tecnologias conjuntas, semiconductores. 

B- controles electronicos, procesamiento de materiales, microelectronica 

C+ materiales avanzados, procesos de manufactura 

C mecanizacion de precision, equipos de impresion y copia, componentes 
optoelectronicos 

D equipos de produccion de chips y robotica, materiales ceram1cos para 
electronica, empaquetamiento electronico, displays en paneles chatos, 
almacenamiento 6ptico. 

5.2.- Paises industrializados seguidores, Espana y Corea del Sur 

ESPANA 
Han contribuido a una rapida asimilaci6n de nuevas tecnologias, su caracter 
de miembro de la UE y la transferencia y movilidad de informaci6n y 
conocimientos que caracteriza esta epoca de la revolucion tecnologica, sumado 
al fortalecimiento del financiamiento a las ins ti tuciones del sistema de 
ciencia y tecnologia; el aumento de investigadores en diferentes ramas, la 
mejor formacion universitaria; la existencia de ingenierias y consultaria con 
experiencia y actuacion internacional; muchas filiales de empresas 
transnacionales; el acelerado proceso de modernizaci6n industrial, las 
alianzas y acuerdos interempresarios; el desafio impuesto por la 
competi ti vidad de la industria europea en una Europa sin fronter as. Las 
empresas transnacionales utilizan en sus centros de investigacion en Espana 
la innovacion aportada por investigadores espafioles. 
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En 1995 con un proceso de restructuraci6n industrial no completado, sigue 
siendo un pais comprador de tecnologias complejas; con mas capacidad en la 
selecci6n, desagregaci6n y negociaci6n del paquete tecnol6gico; y con 
participaci6n en el desarrollo de algunas tecnicas avanzadas. Sin embargo 
realiza importantes innovaciones y mejoras para la adaptaci6n de tecnologias 
a sus necesidades, que le val en de experiencia para que sus empresas 
industriales realicen significativas ventas de tecnologias de procesos y know
how de gesti6n a empresas de numerosos paises de reciente industrializaci6n. 

Es dificil para un pais industrializado sin tradici6n en investigaci6n e 
innovaci6n, sin grandes empresas transnacionales con grandes presupuestos y 
monopolizaci6n de investigadores y ademas sin practicar un espionaje 
industrial activo,pueda ubicarse en el grupo analizado precedentemente. 
Rusia y Jap6n quebraron esa tendencia con grandes concentraciones de recursos 
humanos y financieros en el proceso de captaci6n,asimilaci6n y desarrollo de 
tecnologias emergentes. 

El plan industrial espafiol pone enfasis en la innovaci6n a traves de la 
investigaci6n y desarrollo tecnol6gico como factor de competitividad 

CORF.A DEL SUR, 
en 30 afios realiza un extraordinario proceso de formaci6n del capital humano, 
industrializaci6n, adaptaci6n y asimilaci6n de tecnologias, con capacidad para 
repetir las industrias de ingenieria y luego las tecnologias complejas 
emergentes de los paises 1 ideres. Una orientaci6n exportadora y una estrategia 
y planificaci6n para la industrializaci6n concertada entre gobierno y 
empresarios, mas una disciplina de trabajo y un sacrificado proceso de 
capitalizaci6n a partir de una estructura industrial modesta, demuestran la 
viabilidad de alcanzar en cortos plazos altos niveles de desarrollo 
tecnol6gico sin un desarrollo cientifico previo. 

5.3.- Un programa cientifico-tecnologico de un pais en desarrollo orientado 
a la industria.Politica Nacional de Ciencia y Tecnologia 1994-1998 en 
COLOMBIA 

El modelo colombiano es valido para muchos paises de reciente y creciente 
industrializaci6n, que operan en una economia de mercado y criterios de 
interdependencia y globalizaci6n de las industrias. 

Para enfrentar el proceso de apertura de la economia , sumadas a otras medidas 
de salvaguardia adoptadas en favor de la empresa nacional, Colombia ejecuta 
un programa de ciencia y tecnologia, sustentado en el fortalecimiento 
tecnol6gico de la empresa industrial media, para que desarrolle 
competitividad, en el mercado interno frente a las importaciones y potencie 
su orientaci6n exportadora, comprometiendo a los empresarios en el empeno. 

El exito del programa depende de calidad y cantidad de los recursos que se le 
continuen asignando, de la continuidad y gr ado de compromiso asumido por 
empresarios y sus organizaciones; de la sustentabilidad de las instituciones 
que se creen para ejecutar el programa. El proceso debe mantenerse con elevada 
dinamica al menos 5 afios para que comience a rendir resultados . 

. Las politicas y programas de desarrollo cientifico y tecnol6gico estan a 
cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia y 11 Consejos Nacionales 
en terminos de sectores de producci6n o areas de ciencias. 
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Ponen enfasis en 
1.- integraci6n del sector privado mediante su integraci6n en los Consejos 
2.- nuevas formas de asociaci6n entre el sector publico y el privado, mediante 
corporaciones mixtas de derecho privado 
3.- descentralizaci6n de la investigaci6n, con 7 Comisiones Regionales de 
Ciencia y Tecnologia 
4.- formacion del recurso humano, investigadores y cientificos. Y estimulos 
para retenerlos en la actividad investigadora y mejorar la calidad de la 
investigaci6n cientifica. 
5.- integracion con redes internacionales de ciencia y tecnologia 

La situaci6n 

. la inversion promedio del Gobierno en los ultimos afios, en investigacion, 
oscil6 en el 0,2'1. del PIB, agregando la participaci6n privada y la cooperaci6n 
internacional llega al 0,5'1., por debajo del nivel de 1'1. en algunos paises de 
Latinoamerica incluida Cuba, y del 2/4'1. en paises con mayor dinamismo 
econom1co. El sector agropecuario absorbe el 4j'1. de lo destinado a 
investigacion por el Estado. 

Factores limitantes: 
Pocos investigadores en areas de interes. Poca credibilidad en la 
capacidad y potencialidad local. Percepci6n distorsionada del rol de la 
ciencia y tecnologia en el desarrollo. Limitada institucionalizacion y 
estructuras inadecuadas de las actividades cientifico-tecnol6gicas. 
Limitada capacidad de planeaci6n, seguimiento y evaluacion de la 
investigaci6n.Poca interacci6n entre investigadores nacionales e 
internacionales. 
Bajo nivel de inversion en investigadores, infraestructura, y formaci6n 
de recursos humanos. Insuficiente asignaci6n de recursos por el sector 
privado. Falta de articulaci6n entre diversas fuentes de financiamiento 
para desarrollo conjunto de programas 
Baja interacci6n entre instituciones generadoras de conocimientos y 
usuarios potenciales. Baja capacidad innovadora del sector productivo 
y en general de su demanda de l&D, aunque en algunos sectores hay 
dinamismo en los cambios tecnol6gicos y modernizacion empresarial 

Se espera que la apertura del mercado y la liberalizacion de la economia 
generaran una mayor pres ion hacia la innovaci6n y el cambio tecnologico, 
aunque por si solo no es un factor suficiente para el desarrollo de un sector 
productivo innovador y dinamico. De be completarse con la formulacion de 
politicas. 

Objetivos y estrategias 

lntegrar la ciencia y tecnologia a los diversos sectores de la vida nacional, 
buscando incrementar la competitividad del sector productivo en el contexto 
de una politica de internacionalizaci6n de la economia, y mejorar el bienestar 
y calidad de vida. 
Se proponen 5 estrategias 

.el gasto del pais en ciencia y tecnologia, sector publico y privado, 
pasara de 0,5 % del PIB en 1994 al 1,0% en 1998 
.formaci6n de recursos hwaanos altamente calificados. Consolidaci6n y 
creaci6n de centros y grupos de investigaci6n, los de nivel de 
excelencia que actualmente existen y otros nuevos. 
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.condiciones de competitividad en el sector productivo, mediante 
politicas sectoriales que contemplen la tecnologia como factor clave 
para el desarrollo de ventajas comparativas adquiridas, desarrollo de 
redes de innovaci6n que vinculen el sector productivo con centros 
tecnol6gicos, universidades y entidades afines . 
. mejorar la capacidad de gesti6n y eficiencia en la prestaci6n de los 
servicios sociales,(programas de educaci6n,salud, bienestar familiar, 
calidad de vida y protecci6n social), dinamizar el proceso de cambio 
social, desarrollar una cultura politica participativa . 
. generar y aplicar conocimiento orientado a asegurar un desarrollo 
sostenible, basado en la preservacion y uso racional de la 
biodiversidad, de los recursos naturales no renovables, y el desarrollo 
de patrones de asentamiento humano sostenibles.Mejorar la capacidad de 
gesti6n de zonas metropolitanas y del ordenamiento territorial para 
mejorar la calidad de vida y el desarrollo sostenible de las ciudades . 
. Programas de ensefianza y divulgaci6n de la ciencia y tecnologia en la 
sociedad 

Creaci6n y consolidaci6n de centros de investigaci6n 

.se crearan redes de investigaci6n entre centros, las instituciones mas 
consolidadas apoyaran los centros en regiones de menor desarrollo 
.se formaran fondos de capital de apoyo, a partir de incentivos tributarios 
a las aportaciones a los mismos 
.consolidaci6n de la infraestructura de investigaci6n y renovaci6n de equipos 

Innovaci6n y desarrollo tecnol6gico para la competitividad 

Para apoyar la estrategia de internacionalizaci6n se programa aumentar la 
capacidad de gesti6n tecnol6gica de las empresas. Incrementar la inversion en 
investigaci6n y desarrollo y desarrollar redes de innovaci6n que apoyen a las 
empresas mediante informaci6n, servicios tecnol6gicos, que promueva la 
interacci6n con uni versidades, con otras entidades generadoras de 
conocimientos,o alianzas estrategicas con empresas innovadoras; 
simultaneamente se fortalecera el sistema nacional de calidad y la protecci6n 
a la propiedad intelectual. 

Las redes de innovaci6n 

Redes de innovaci6n que vinculen empresas, centros de desarrollo tecnol6gico 
y productividad, universidades y otras entidades de apoyo al cambio tecnico 
orientadas a promover procesos de innovaci6n en el sector productivo 

Apoyo a las siguientes instituciones y programas: 
centros de productividad y desarrollo tecnol6gico 
sistemas de disefio industrial 
incubadoras de empresas y parques tecnol6gicos 
centros de informaci6n tecnol6gica 
capacitaci6n y asistencia en gesti6n tecnol6gica a nivel empresa 

Con los siguientes instrumentos financieros y de fomento a la innovaci6n por 
parte del Estado 
. capital semilla en las instituciones mencionadas 
. fondo de cofinanciaci6n para la innovaci6n y el cambio tecnico, un monto 
igual al aportado en dinero por el sector productivo o programa 
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. incentivos tributarios a las donaciones 

. lineas de credito para la modernizaci6n industrial; capital de riesgo, con 
recuperaci6n contingente en proyectos innovadores 

financiamiento a la capacitaci6n en los centros de productividad y 
desarrollo tecnol6gico 

utilizar el poder de compra del Estado para bienes de capital, tecnologia 
e ingenieria, programa coordinado por la Comisi6n de Bienes de Capital 

Calidad 

mejorar la eficiencia del sistema nacional de normalizaci6n, certificaci6n y 
metrologia 

Protecci6n a la propiedad industrial 

. ampliar la cubertura de los derechos de propiedad intelectual y el sistema 
de informaci6n sobre propiedad intelectual. 

5.4. Estrategias de desarrollo tecnol6gico en dos grandes economias,Brasil e 
India. 

Brasil. 
Ha ejecutado una politica industrial pragmatica, para sustentar la 
consolidaci6n de la industrializaci6n . Fue el ultimo de los grandes paises 
de latinoamerica en adherirse con condiciones al proceso de apertura de la 
economia; inicia con prudencia la privatizaci6n de las grandes empresas 
publicas (petr6leo, telecomunicaciones, puertos, bancos) y la reforma de la 
administraci6n. 
Sustent6 la industrializaci6n con pol iticas, estrategias y acciones de ciencia 
y tecnologia coordinadas y programadas en el largo plazo Centres de 
Investigaci6n sectorial en las universidades y otros con apoyo empresario; 
apoyo financiero nacional y departamental; gastos importantes en I&D por las 
empresas; empresas de ingenieria y consultaria con actuaci6n internacional en 
infraestructura fisica, proyectos, grandes plantas, petr6leo, quimicas etc.; 
efectiva organizaci6n de nivel nacional para la formaci6n profesional; alta 
calificaci6n profesional de los directivos nativos de las empresas muchos 
graduados en el exterior; fuerte capacidad negociadora en la desagregaci6n del 
paquete tecnol6gico sustentada en el marco citado y en la dimension de su 
mercado; sistema corporativista gobierno, camaras de industria, sindicatos; 
s6lida convicci6n del empresariado en su capacidad de realizaci6n y logros, 
en el marco de un ca pi talismo de empresa. El desarrollo tecnol6gico se 
sustenta fundamentalmente en la dinamica de la empresa, dentro del marco de 
las politicas nacionales y las instituciones estatales o paraestatales de 
apoyo para ese fin. 
Participaci6n muy activa de las universidades y sus centros de investigaci6n 
en relaci6n con los sectores productivos primarios y secundarios. Centros 
regionales de investigaci6n con especializaci6n sectorial y actividades de 
interes local. 
El proceso de sustituci6n de importaciones para su gran mercado domestico pag6 
el proceso de adaptaci6n y asimilaci6n de tecnologias y de innovaci6n 
tecnol6gicas.( Algunas experiencias afectaron el proceso de desarrollo 
econ6mico, p.ej. restricci6n a la importaci6n de computadoras para respaldar 
a una producci6n local que finalmente no pudo competir y retras6 el proceso 
de informatizaci6n de los sistemas de producci6n y comercializaci6n) 
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India, 
Las pol iticas industrial es destinadas a satifacer las necesidades del mercado; 
protegiendo la industria orientada a la sustituci6n de importaciones, con 
altos aranceles; areas muy importantes reservadas a las empresas publicas, o 
numerosos productos, particularmente bienes de consumo, que solo podian ser 
producidos por la pequefia industria cuasi artesanal; restricciones al ingreso 
o participaciones de la inversion extranjera. Generaron una producci6n 
industrial de baja calidad, debilitada para competir en el mercado exterior. 
Al reducirse las protecciones y las desregulaciones , la producci6n industrial 
requiere poner en operaci6n un energico programa para impulsar el desarrollo 
tecnol6gico y con ello mejorar la diversidad, calidad y competitividad de las 
producciones, por la via de adaptaci6n y asimilaci6n de tecnologias. 
Por una parte tiene la ventaja de un importante y calificado colectivo de 
ingenieros, con sueldos reducidos para los niveles internacionales (el centro 
de microelectr6nica e informatica de Bangalore demuestra la capacidad de 
estructurar tecnologias de punta con transferencia externa) por la otra la 
predisposici6n a la burocracia es una restricci6n al proceso. 
El modelo repite la experiencia de otros paises en que una excesiva 
protecci6n, gener6 industrias con dificultades para competir y de perdurar en 
un mercado relativamente liberado 
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IV.- ELA.BORAR UNA VISION GLOBAL DE LA INDUSTRIA 

1.- La industria en el escenario orundial 

Los grados de industrializaci6n estan condicionados por la etapas del 
desarrollo y crecimiento resultante. 

Influyen en el proceso la disponibilidad y calidad de los recursos naturales 
y humanos; las infraestructuras fisicas y sociales construidas y mantenidas; 

· la acumulaci6n de tecnologias, capital y conocimientos; las cul turas y 
estructuras demograficas; la evoluci6n y estabilidad de sus politicas 
macroeconom1cos; aplicaci6n de cri terios equilibrados de sustituci6n de 
importaciones y orientaci6n exportadora; la administraci6n de su deuda 
externa,etc 

El proceso de industrializaci6n requiere de los gobiernos oportunas politicas 
sectoriales, comerciales, monetarias, fiscales, incentivos a las inversiones, 
inversiones extranjeras, control de precios y distribuci6n, mecanismos de 
protecci6n para optimizar su participaci6n en la economia global. 

La gesti6n que hacen las sociedades y gobiernos de esas condiciones y la 
mezcla de politicas y estrategias, conduce a muy diferentes resultados. 
La industrializaci6n reclama politicas y estrategias con una dinamica 
permanente, de largo plazo, y compromisos con acciones concertadas entre las 
empresas y gobiernos.(En 1870 Australia ocupaba la primera posici6n entre los 
20 paises mas ricos per-capital, y Argentina la undecima; en 1988 Argentina 
ha desaparecido de la lista y Australia ocupa la decimonovena posici6n. La 
carrera de la economia no es ta reservada para corredores de distancias cortas) 

Actualmente los paises enfrentan,(con desiguales posibilidades y recursos que 
posiblemente contribuyan a ahondar la brecha entre desarrollados y no 
desarrollados) el desafio que plantea la adaptaci6n estructural al nuevo 
escenario global, originada por factores interrelacionados que actuan con gran 
dinamismo, como: 

el continua progreso de las tecnologias de la informaci6n y las 
telecomunicaciones, medias de transportes mas rapidos y eficientes, amplia 
difusi6n de nuevas tecnologias, las nuevas formas, dimensiones y estructuras 
operativas de las empresas, internacionalizaci6n, globalizaci6n, la pujante 
entrada de nuevos paises en el escenario global, el crecimiento del comercio 
internacional, las inversiones extranjeras directas y las nuevas estrategias 
aplicadas a los negocios. Esos factores estan reduciendo el ciclo completo de 
innovac1on, producci6n, distribuci6n y comercializaci6n, obligando a las 
empresas a adoptar con rapidez nuevas estrategias para optimizar cada eslab6n 
del ciclo. 

Las transformaciones radicales acaecidas en el Ultimo decenio,afectan 
directamente al sector industrial en sus estructuras y formas de operar, su 
participaci6n en el ingreso nacional 25 y su perfil tradicional. Esos cambios 
se manifiestan en: las estructuras pol iticas, econom1cas, comerciales e 
industriales, en particular con la internacionalizaci6n de una pol itica 
macroecon6mica sustentada en la economia y globalizaci6n del mercado (con la 

25 desde 1975 se viene produciendo una disminuci6n de la participaci6n 
del VAI en el valor afiadido del total de la economia, a favor de los servicios 
y particularmente significativa en los paises mas industrializados 
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desaparici6n de las economias de planificaci6n central), la liberalizaci6n del 
comercio y el predominio de la competi ti vidad como raz6n economica, la 
tendencia a la privatizaci6n de las actividades y servicios productivos, una 
nueva y profunda revoluci6n tecnol6gica y del conocimiento, una mayor 
integraci6n entre industria y servicios, acompaftados del desempleo 
estructural. 

En el "mundo sin fronteras" del nuevo escenario global,los poderes publicos 
pierden capacidad aut6noma para influir en el funcionamiento de sus economias, 
a expensas de las de terceros paises, aumentando el protagonismo de la 
iniciativa empresarial en el nuevo escenario global. 
Las compaftias transnacionales, la renovacion de las empresas grandes y pymes, 
los organismos supranacionales, la creciente division internacional de la 
producci6n y el trabajo, las revoluciones financiera, de la informaci6n y de 
las telecomunicaciones, y tambien del transporte, transcienden los limites 
politicos y han creado una creciente permeabilidad en las fronteras de los 
estados naci6n; situaci6n que se acentua con la tendencia a la formaci6n de 
bloques econ6micos como la Union Europea, Mercosur, Acuerdo Norteamericano de 
Libre Comercio,Acuerdo de Libre Comercio Asiatico,etc. 

Este nuevo escenario ha provocado un acelerado proceso de aproximacion entre 
empresas mediante alianzas estrategicas y acuerdos de cooperaci6n, 
concentraci6n y fusion para lograr poder de mercado, mas eficiencia y 
rentabilidad, integrando las estrategias financieras, de produccion, de 
distribucion; aprovechando las posibilidades de negocios que presentan 
mercados emergentes como los paises del sudeste de Asia, China, con elevadas 
tasas de crecimiento y elevada capacidad de intercambio; los paises de alto 
potencial con economias en transicion como Rusia y los paises de Europa 
Oriental 

El mercado, las empresas y los gobiernos, en el nuevo escenario y su contexto 
asumen funciones definidas: 
. el mercado se convierte en el principal protagonista en la seleccion de 
productos, empresas y tecnologias, por via de la competencia . 
. las empresas como responsables de su propia adaptaci6n, y vehiculos de la 
innovaci6n y el cambio. 

el Estado desempefta un papel fundamental en la creacion de un entorno 
economico e ins ti tucional favorable a la iniciati va empresarial y a la 
promocion de su adaptaci6n, como generadora de trabajo e ingresos 26 

• Ello 
implica la necesidad de: 

. introducir criterios industriales en la politica econ6mica tanto en 
los instrumentos mas generales (dotaci6n de infraestructuras, recursos 
humanos, reformas administrativas para promover la inicativa empresarial) como 
en los mas pr6ximos a la industria (calidad, disefio, innovacion, apoyo a la 
orientacion exportadora,etc) 

promover la adaptacion y asimilaci6n de nuevas tecnologias, como 
factor imprescindible en el proceso 

26 en las nuevas condiciones del escenario global, no debe marginarse la 
funci6n politica de! Estado apoyando al proceso de adaptaci6n. Los paises 
desarrollados lo tienen en cuenta y lo practican. Lamentablemente paises de 
reciente industrializaci6n han malinterpretado los principios de apertura, 
liberalizacion e internacionalizaci6n, delegando todas las responsabilidades 
del proceso al mercado y a las empresas y relegando al Gobierno a la 
formulacion de politicas generales y supervision. 
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crear un clima de relaciones humanas basadas en el dialogo y la 
concertaci6n, dedicar esfuerzos en la formaci6n del recurso humano y en su 
readaptaci6n a las nuevas condiciones. 

Las pymes merecen especial atenci6n y una politica de estimulos que coadyuven 
a su modernizaci6n y desarrollo, y que contemplen la calidad y el disefio como 
aspectO'S fundamentales de su estrategia competitiva, utilizando las ventajas 
que le son propias por su tamafio, flexibilidad, y por el rol que asumen en las 
nuevas formas de hacer industrias. 

El nuevo escenario obliga a replantear el papel de la empresa estatal y su 
reconfiguraci6n (la legislaci6n de la Union Europea por ej. impone 
restricciones a las posiciones de dominio y otras practicas restrictivas de 
la competencia, condicionando las relaciones financier as entre Estado y 
empresas). 
Se imponen estrategias de competitividad en el sector publico con la 
implementaci6n de mejoras en la organizaci6n y productividad, estableciendo 
alianzas estrategicas, fortaleciendo los canales de comercializaci6n y 
distribuci6n, ampliando la innovaci6n y la I&D. Un sector publico mas 
competitivo implica reordenar su tamafio, sanearlo, profesionalizar la 
selecci6n y promoci6n de directivos, ejecutar desinversiones selectivas, 
desvincularlas de los presupuestos del Estado. 

Con la mutaci6n impuesta por las nuevas tecnologias y formas de organizac1on 
para la producci6n, los paises mas avanzados experimentan problemas de 
desocupaci6n estructural y saturaci6n de sus mercados nacionales necesitan 
crear una nueva locomotora econ6mica perdurable que compense el freno de 
EE.DU. y Alemania; se espera que la liberalizaci6n del comercio mundial actue 
como motor de la economia en el decenio inmediato; tambien es necesario ayudar 
a la restructuraci6n de Rusia y los paises de Europa Oriental. 

2.- Paises desarrollados yen desarrollo en el escenario global. 

El mundo esta parcelado en areas de muy diferente grado de industrializaci6n, 
aunque es posible agruparlas en regiones con paises y sociedades que responden 
a estructuras socioecon6micos, politicas macroecon6micas, y comportamientos 
similares. 
Los paises miembros de la OCDE representan el grupo de paises desarrollados 
con altos niveles de ingreso. 
La ONUDI agrupa los paises en desarrollo en Latinoamerica y el Caribe; Norte 
de Africa; Africa Tropical; Asia Occidental; Subcontinente Indio y Sudeste 
Asiatico. 
Actualmente el BM viene agrupando en sus analisis como regiones en desarrollo 
a Asia(incluida China e India); Latinoamerica y el Caribe; Europa Oriental y 
Asia Central; Oriente Medio y Norte de Africa y Africa Subsahariana. 

Las transformaciones que caracterizan el escenario global de la industria, son 
diferentes segun se consideren los paises desarrollados y en desarrollo; 
siendo previsibles ajustes y revisiones en lo que resta del siglo, que atenuen 
el impacto de los cambios. 
Tampoco son homogeneos los procesos actuales de industrializaci6n, en los 
paises desarrollados o industrializados y los paises no desarrollados o en 
vias de industrializaci6n. 
Las tendencias y politicas predominantes en el escenario global, benefician 
fundamentalmente a los paises desarrollados e imponen duros ajustes a los 
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paises en desarrollo, cuya economia y su sector industrial carecen en general 
de suficientes recursos, infraestructuras y organizaci6n para enfrentar 
exitosamente los principios de liberalizaci6n del comercio, globalizaci6n de 
las empresas y competitividad de sus producciones sustentadas en ventajas 
comparativas que no estan consolidadas. El poder de mercado y la concentraci6n 
de tecnologia de las empresas transnacionales es muy grande. Tambien es muy 
dificil para los gobiernos controlar el impacto de grandes masas de dinero 
impulsadas por computadora. 

El crecimiento mas dinamico de las exportaciones es en los paises 
desarrollados, su cuota del comercio mundial de manufacturas es un indicador 
clave de su competitividad econ6mica, tambien entre ellos se da la mayor parte 
del volumen de inversiones directas; los paises en desarrollo no alcanzan a 
captar una mayor proporci6n del mercado, aunque en algunos casos sus 
corrientes comerciales alcanzaron importancia en diversificaci6n y volumen 
(Brasil, Mexico, Chile, China, Malasia,Indonesia) 

Las caracteristicas de los escenarios cambia entre los paises industrializados 
con economias de mercado tradicionales (EE. UU., Jap6n, Corea del Norte, paises 
de la U.E.) y los industrializados que estan en transici6n entre una economia 
de planificaci6n central y una economia de mercado, con procesos de cambio en 
algunos casos traumaticos 27 

Tambien en el caso de los paises no desarrollados o en vias de 
industrializaci6n, hay que diferenciar aquellos con un grado de desarrollo 
avanzado, una tradici6n de acciones concertadas entre sectores productivos
gobierno, y grupo empresario emprendedor, que presupone capacidad para adoptar 
los planes y programas que permi tan enfrentar las nuevas condiciones de 
apertura y competitividad; y aquellos sin suficientes estructuras, recursos 
y participaci6n en bloques econ6micos que les permitan enfrentar con exito la 
apertura y globalizaci6n de los mercados. 

Los paises menos desarrollados industrialmente, en general necesitan 
reformular en profundidad y diversidad sus estrategias nacionales para 
competir28

• Una de las mas importantes y que requiere un periodo de formaci6n 
es crear un recurso humano sustentado en el conocimiento y la capacidad, para 
adaptar y asimilar nuevas tecnologias e innovaciones e incorporar nuevas 
tecnicas de gesti6n. 
En contrapartida la apertura obliga a mejorar la eficiencia (productividad, 
calidad, racionalizaci6n, costos operativos, habilidades tecnicas, disefios, 
di versificaci6n de productos, comercializaci6n, planes estrategicos, 
desinversi6n, desenganche) de las empresas y la cadena productiva, iniciando 
procesos de restructuraci6n de largo plazo. 

27 sin duda estos paises saldran fortalecidos, si 
asistencia financiera internacional, al disponer 
calificados y experimentados 

cuentan con suf iciente 
de recursos humanos 

28 en 1975 se habia previsto que los paises en desarrollo lograrian en el 
afio 2000 una participaci6n del 25% de la producci6n industrial mundial (0,5% 
anual acumulativo del VAI) sin embargo los al tibajos que sufrieron sus 
economias y aun incorporando los altos crecimientos de los paises del sudeste 
asiatico, previsiblemente se estara en el 20%, con mejores posibilidades de 
alcanzar el 25% entre el 2005 y el 2010. 
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Muchos paises en desarrollo, con grandes volilmenes de poblaci6n, sociedades 
emergentes e industrializaci6n creciente deben satisfacer las necesidades 
basicas de su mercado domestico, aunque en condiciones mas competitivas, con 
mayor liberaci6n del comercio y menos regulaciones que en epocas anteriores 
(India, paises del sureste asiatico), que facilitan la entrada y salida de 
capitales bajo la forma de alianzas estrategicas e inversiones extranjeras 
directas; la creciente privatizaci6n de empresas y servicios publicos impone 
nuevas dinamicas en el ajuste de las politicas industriales. 
Para esos paises la defensa de su industrializaci6n es primordial para la 
creaci6n de empleo, redistribuci6n del ingreso, consolidaci6n de situaciones 
existentes. 

Ayudara a interpretar la vision global de la industria, si se agrupa los 
paises como sigue: 

1.- Paises desarrollados o grandes paises industrializados 

1.1.- Paises con economias de mercado estables y renta alta, son paises 
que en su mayoria estan integrados en la OCDE29 

, y Corea del Sur, Provincia 
de Taiwan, Hong Kong, Singapur, Israel. 
A ellos pertenecen las grandes compafiias transnacionales; controlan la mayor 
parte del comercio internacional y las inversiones extranjeras directas; 
concentran los grandes mercados de valores y de capitales del mundo; fuertes 
estructuras de investigaci6n y desarrollo, agrupan los principales centres de 
investigaci6n, cientificos, disefiadores de bienes de capital e industria de 
ingenieria; lideran las tecnicas mas avanzadas de gesti6n y administraci6n de 
empresas; poseen la propiedad y la experiencia practica de las principales 
innovaciones tecnicas en procesos y productos; controlan el mercado 
internacional de capitales; ejercen politicas internacionales agresivas en el 
campo econ6mico; permanente requipamiento y modernizaci6n; algunos como Jap6n 
no actuan segun las reglas del comercio internacional equitativo sino 
unilateralmente. 

1.2.- Paises desarrollados en transici6n hacia economias de mercado, son 
los paises con economias de planificaci6n central, pertenecientes a la URSS 
y a su esfera de influencia, Republica Checa, Eslovaquia, Hungria, Polonia, 
Rumania, Paises Balticos, Rusia, Ucrania, Bielorusia. 
Poseedores de tecnologias avanzadas, experiencia industrial, nucleos 
importantes de tecnicos y cientificos, y recurses humanos calificados que son 
la base de SU Capacidad de relanzamiento incorporando equipos y maquinas de 
occidente. Necesitan realizar grandes inversiones, con ayuda internacional, 
para renovar el parque industrial y su infraestructura fisica insuficiente y 
en muy mal estado.Se impone la modernizaci6n y restructuraci6n en todos los 
sectores, desarrollar experiencias para operar en economias de mercado y sus 
sistemas; adaptar la automatizaci6n y los sistemas de una sociedad 
informatizada. 

1.3.- China debe tratarse individualmente, presenta una dicotomia entre 
regiones altamente industrializadas en regimen de economias de mercado 
empresas competitivas en el mercado internacional y orientadas al 

29 Alemania, Australia, Austria, Belgica, Canada, Espana, Estados Unidos, 
Inglaterra, Italia, Irlanda, Islandia, Noruega, Finlandia,Dinamarca, Francia, 
Holanda, Jap6n, Suiza, Suecia 
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exterior,entorno a Shanghai en el delta del Yanseng; y empresas estatales de 
planificacion centralizada, subvencionadas, orientadas hacia adentro 
Compatibiliza industria que ocupan mano de obra intensiva, con industrias de 
capital intensivo y alta productividad respondiendo a las necesidades de sus 
economias. Fuertes estructuras de investigacion y desarrollo y copiando o 
comprando el conocimiento.Acelerado proceso de crecimiento y autosuficiencia, 
altos niveles de ahorro, inversion, y comercio exterior. 

II.- Paises industrializados menores 

2 .1. - Paises perifericos que han desarrollado en el largo plazo un 
sector industrial, diversificado, bien estructurado, mediante politicas 
organ1cas y sistematicas, con buena concertacion entre grandes empresarios y 
gobierno, que han adoptado tecnologias de producci6n y procesos modernos sin 
llegar a los avances generalizados en automatizacion y telematica que 
presentan las economias central es, que impulsan el desarrollo y ca pi talizaci6n 
del recurso humano y el tecnol6gico, el comercio exterior es importante en su 
economia, que han pasado de una economia de mercado protegida, a un progresivo 
e importante proceso liberalizaci6n y en algunos casos internacionalizacion 
de sus empresas. Importantes conglomerados industriales en la explotaci6n de 
recursos naturales y mineros. Se integraran con los paises del primer grupo 
a mediano plazo,Brasil, Mexico, Turquia, Indonesia, Israel, Sud Africa 
La India es un caso particular, cuya dinamica ya analizado en capitulos 
previos; empresas de al ta tecnologia contras tan con una enorme masa de 
empresas cuasiartesanales, con problemas de calidad. Con la liberaci6n de los 
sistemas burocraticos y legales que atascan el sistema Indio, cabe esperar en 
el medio plazo el surgimiento de un sector que desempefiara un papel importante 
en el mercado mundial. 

2.2.- Paises de reciente industrializacion pero debiles, con perdida de 
posicion rel a ti va en aspectos esenciales como recur so humano; deterioro de las 
infraestructuras fisicas y sociales; que han ejecutado una pol itica de 
apertura de mercado sin restricciones; privatizaciones importantes de las 
empresas publicas; shock y cierre de industrias manufactureras no preparadas 
para competir en un mercado abierto; altos niveles de desocupacion estructural 
y coyuntural; la mayoria dependen de la inversion extranjera directa y el 
credito externo para relanzar un sector industrial competitivo y exportador. 
Periodo de recuperaci6n de 10 afios. Su integraci6n en bloques econ6micos 
regionales favorecen sus intercambios, pero mantienen su posici6n de 
seguidores. 
Caso de Argentina, Peru, Venezuela 

III.- Paises en desarrollo 

3.1.- Con base importante para desarrollar un sector industrial competitivo. 
Varios paises del sudeste asiatico, Malasia, Thailandia, Myamar, Filipinas, 
Vietnam, en razon de su displiciplina de trabajo y condiciones favorables a 
la inversion se han asentado importantes industrias con tecnologia avanzada, 
y orientaci6n exportadora, rapido proceso de crecimiento de la economia y 
obras de infraestructura, elevado nivel de ahorro nacional,redespliege de 
plantas japonesas de ensamble y fabricaci6n de componentes para rexportar a 
Jap6n, desarrollo de industrias intermedias y de consumo competi ti vas. Balance 
de pagos deficitario restringe posibilidades de mayor crecimiento. Forman 
parte de una region con elevada densidad de poblaci6n, 440 M. de habitantes 
y poder adquisitivo creciente 
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3.2.- Paises en desarrollo con industrias orientadas al mercado interno 
El mundo islamico presenta una confusa situaci6n, Europa apoya el desarrollo 
de paises del norte de Africa para neutralizar el riesgo de migraciones. 
Desarrollo de agroindustrias para la exportaci6n y restructuraci6n industrial 
para modernizar y mejorar competitividad. 
El Africa subsahariana presenta graves problemas econ6micos, sociales, 
politicos, medioambientales, que han superado los esfuerzos de desarrollo 
propios y de los paises donantes. 
Crecimiento incontrolado de la poblaci6n, baja productividad, desacierto en 
la explotaci6n de sus enormes recursos natural es, inestabilidad interna, 
inversion insuficiente en recursos humanos y desarrollo de una cul tura 
empresarial. 

3.- El impacto de la revoluci6n tecnol6gica 

El cambio tecnol6gico y las facilidades para la difusi6n y asimilaci6n del 
conocimiento en los paises desarrollados ha creado desocupaci6n estructural 
y con ello ralentizado el ri tmo de su crecimiento; la producti vidad y 
flexibilidad de las producciones presionan para incrementar sus exportaciones 
y crear nuevos mercados, el redespliege de empresas a paises con mano de obra 
barata y rapida capacidad de aprendizaje, encuentra oposici6n en cuanto quita 
ocupaci6n a su poblaci6n activa. 

Sus grandes empresas viven un proceso de restructuraci6n y ajustes 
permanentes, tratando de monopolizar las nuevas tecnologias. 
Las empresas enfrentan la innovaci6n continua y la mejora del conocimiento 
para aplicar con eficiencia las nuevas tecnologias en el conjunto del tejido 
productivo e incrementar la productividad, flexibilidad y calidad, ganando en 
productividad y mayor penetraci6n en los mercados. 

Con las nuevas tecnologias los recursos naturales han desaparecido de la 
ecuaci6n competitiva, ahora la principal ventaja competitiva son personas con 
conocimientos; son claves controlar las tecnologias de procesos, mientras que 
las tecnologias de productos faciles de reproducir pasan a secundarias. En un 
mercado global el tamafio de los paises pierde importancia si se dispone de 
inteligencia y acceso al capital. Las economias de escala y alcance estan a 
la mano de todos. 

Las nuevas tecnologias, ( microelectr6nica, rob6tica, automatizaci6n, 
informatica mas software, telecomunicaciones) han cambiado profundamente la 
forma de producir, la duraci6n de los ciclos, la producti vidad, la flexibil idad 
de las producciones, la participaci6n y funci6n de los individuos en los 
procesos, ahora reemplazados por sistemas expertos que operan las maquinas, 
controlan la calidad y programan los cambios de disefio con gran exactitud. 
Surgen nuevas formas de hacer industria basadas en sistemas de producci6n 
participativa, flexible y descentralizada que incorporan un alto nivel de 
inteligencia. 

Hay un nuevo modelo de organizacion industrial caracterizado por: 
la desintegraci6n vertical de la empresa y la especializaci6n 
organizaciones horizontales descentralizadas y participativas 
producci6n flexible y diferenciaci6n de los productos 
subcontrataci6n de proveedores 
relaciones estables de cooperaci6n a traves de la subcontrataci6n y alianzas 
estrategicas 
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. concentraci6n e integraci6n creciente de empresas y negocios 

El sistema de desintegraci6n vertical, unido a la subcontrataci6n con 
proveedores de una creciente gama de bienes y servicios, concentra las 
actividades de la empresa ( investigaci6n, disefio, montaje, producci6n de 
componetes claves, marketing). Las pequefias y medianas empresas pasan a 
desempefiar un papel clave al asumir mayores responsabilidades como 
suministradores externos de grandes empresas. 

Tambien con la desintegraci6n algunas actividades han pasado a ser parte del 
sector servicios a las empresas, que mas di versificado y competi ti vo se 
transforma en una variable estrategica de la competitividad industrial, y del 
buen funcionamiento de las pymes, debido al papel difusor que representan a 
nivel tecnol6gico, organizativo o comercial. La progresiva y creciente 
integraci6n de industrias y servicios se presenta como un fen6meno creciente. 
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V.- DESARROLLO SECTORIAL Y RAMAL DE LA INDUSTR.IA 

EL DESARROU.O DEL SECTOR INDUSTRIAL 

Los Capitulos I y II de este Informe examinan exhaustivamente el Desarrollo 
Industrial, sus tendencias y escenarios futuros a nivel de paises y regiones. 
Al tratar cada uno de los temas que integran su analisis, se ha considerado 
tambien en particular la situaci6n cubana, en su problematica, actuaciones, 
soluciones potenciales y perspectivas. 

Se resume el perfil del escenario, expuesto en los citados capitulos, que 
presenta 
el desarrollo industrial, caracterizado por la: 

. apertura y desregularizaci6n de las economias. Predominio de las economias de 
mercado, de la propiedad, la empresa y la inicativa privada. Desmoronamiento de 
las economias de planificaci6n central que atraviesan por serios problemas en 
su adaptaci6n y transici6n a una economia de mercado. Reajuste y 
redimensionamiento de las estructuras industriales que crecieron al amparo de 
politicas excesivamente proteccionistas. Casi imposible mantenerse aislado sin 
enormes sacrificios de las corrientes econ6micas y financieras que predominan 
a nivel mundial. 

liberalizaci6n del comercio internacional de bienes transables, en condiciones 
mas ventajosas para los paises desarrollados con economias estructuradas y 
concentraci6n de poder econ6mico, financiero y tecnol6gico. La competitividad 
se impone como condici6n de subsistencia de la rama y la empresa . 

. revoluci6n tecnol6gica, originada en la telematica, repercute en muchas ramas 
del conocimiento, con efectos serendipiticos, originando mutaciones en las 
estructuras y conductas socioecon6micas alterando tendencias del orden mundial. 
Gambian las modalidades operativas de los sistemas de producci6n y gesti6n, y 
las caracteristicas, escalas y flexibilidad de maquinas y equipos. Aumentos 
significativos de productividad, redimensionamiento y redisefio de las empresas; 
procesos permanentes de restructuraci6n en un contexto muy dinamico; graves 
problemas de desocupaci6n estructural en paises desarrollados . 

. las facilidades para la movilidad de los factores en un mundo con tendencia a 
la formaci6n de bloques econ6micos sin fronteras internas, favorece la 
concentraci6n de empresas con dominios del conocimiento, las innovaciones y las 
tecnologias. Grandes masas de dinero concentrados en fondos de inversion y 
pensiones producen, movidos por la telematica, serias turbulencias en los 
mercados de valores y economias vulnerables . 

. globalizaci6n e internacionalizaci6n de las empresas con apoyo de los gobiernos 
aprovechando ventajas comparativas y costo de los factores y materias primas. 
Empresas con direcci6n en centros econ6micos y producci6n y mercados dispersos. 
Los paises desarrollados se reservan acti vidades de al to valor agregado, 
flexibles, elevada elasticidad al ingreso, con importantes componente de 
neofactores. 
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. rapido crecimiento y participaci6n de las servicios transables, con valor 
agregado elevado, en el PIB. Elevada integraci6n industria y servicios. 

nuevas regiones economicas, muy dinamicas coma el sudeste asiatico, con 
infraestructuras y servicios eficientes y precios relativos bajos; canalizan 
flujos muy importantes de IED. Politicas dinamicas y competitivas de las paises 
en desarrollo para captar IED. Importancia de la calidad del recurso humano . 

. rol muy destacado de las pymes en la integraci6n del tejido industrial, mejora 
de la eficiencia global, generaci6n de empleo. 

. necesidad de las paises en desarrollo de estructurar sistemas eficientes y 
agresivos para promoci6n y gesti6n de sus exportaciones. Politicas activas para 
desarrollo de su oferta exportable. Politicas y estrategias industriales actuales 
y efectivas . 

. necesidad de las paises en desarrollo de in&trumentar sistemas institucionales 
eficaces de ciencia y tecnologia, para adaptar y asimilar innovaciones y diseftos 
y desarrollar y fortalecer pymes modernas y competitivas. 

Cuba esta ejecutando importantes acciones de restructuraci6n y 
redimensionamiento de plantas industriales, muchas de origen sovietico 
caracterizadas par su gigantismo y bajos estandares. La crisis generada par la 
disoluci6n del CAME al que estaba integrada, restringi6 sustancialmente sus 
ingresos en di visas y disponibilidad de insumos, de lo que ha comenzado a 
recuperarse; sin embargo necesita llevar a cabo importantes reformas que tiene 
en estudio. Estos aspectos coma una vision futura de Cuba se tratan en detalle 
en el Informe. 

A este escenario global hay que agregar las escenarios par regiones y 
principales paises cuyos niveles de desarrollo y politicas econ6micas configuran 
el perfil del desarrollo industrial actual y sus tendencias probables en el 
futuro. Ello es objeto de analisis entre las paginas 24 a 40, 49 a 59 y 88 
a 91 del Inf orme 

EL DESARROLLO RAMAL DE LA INDUSTRIA 

. Los paises promueven y protegen, en lo posible, sus actividades industriales 
par la importancia de sus efectos inducidos en la economia. Pero no se trata 
ya de explotar las ventajas comparativas, sino de incorporarles neofactores 
sustentados en el conocimiento, la innovaci6n, la calidad del recurso humano, 
la curva de experiencia, la capacidad de organizaci6n, entre otros, 
permitiendoles desarrollar productos y servicios, con valores agregados 
importantes, sin disponer de excepcionales recursos naturales; de ahi que las 
desarrollos ramales ya no estan limitados a estos ultimas, o a la ubicaci6n 
geografica . 

. CUBA esta dando un fuerte impulso al desarrollo del turismo, la explotaci6n de 
niquel, de sus recursos energeticos, la industria farmaceutica y 
biotecnol6gica,pero esta postergada en el desarrollo de una industria 
agroalimentaria, excepto la cafta de azucar, yen otras posibilidades examinadas 



99 

en pagina anteriores. Entre 1975 y 1989 realizo un fuerte equipamiento 
industrial, diversificado y de amplia base, la obsolescencia tecnica de muchas 
de instalaciones y la fal ta de recur sos para renovarlas le ha obligado a realizar 
ingeniosos y eficaces procesos de redimensionamiento y restructuracion, que 
sumado a la calidad del recurso humano comprometido, ha permitido soluciones 
exitosas y el mantenimiento en operacion con los insumos que puedan disponerse 
a partir de la limitada disponibilidad de divisas. 

A nivel internacional,no hay rama industrial queen el ultimo decenio no haya 
experimentado sustanciales cambios en los productos, la forma de producir, de 
gestionar las operaciones, de comercializar, en la diversificacion y escalas 
economicas de produccion, en las caracteristicas de disefto y funcionalidad de 
maquinas y equipos. Ramas industriales que antes estaban calificadas como de 
intensidad tecnologica debil requieren de elevada densidad de inversion a causa 
de los automatismos, sensores, sistemas expertos, que incorporan. 

Lo que ha conducido a permanentes restructuraciones y requipamientos en las 
empresas lideres de los paises desarrollados, para mantener su competitividad 
y mercados. 

Las nuevas economias emergentes estan recibiendo los beneficios de la innovacion, 
mediante el redespliegue a sus territorios de las inversiones de empresas 
ganadoras, que buscan mano de obra eficiente y barata, condiciones favorables 
a la JED y un marco macroeconomico y politico estable. 

El problema lo enfrentan los paises en desarrollo o desarrollados sin 
suficiente stock de capital, sin buen posicionamiento en el mercado internacional 
y balance comercial favorable, sin grandes empresas y empresarios locales, 
escasos de tecnicos e ingenieros, sin una solida pol itica de desarrollo y 
asimilacion de tecnologias e innovaciones, escasos de credito y financiamiento 
para emprender reformas profundas de restructuracion de las bases industriales 
y su infraestructura; cuando no existen solidas ventajas comparati vas sustentadas 
en recursos natural es, facil acceso a los insumos, tradicion industrial y 
desarrollo tecnologico. 

Esas condiciones nose dan conjuntamente y son superables; aunque haya ocurrido 
un desarme arancelario significativo en la Ronda de Uruguay, puede haber 
protecciones efectivas resultado de ajustes estructurales a nivel de rama y 
empresas.Esto pone en evidencia la importancia y validez que revisten politicas 
y estrategias industriales actualizadas, busqueda de la competitividad y 
programas de restructuracion a nivel de rama y cadena productiva, acompaftados de 
las acciones institucionales pertinentes, y estrecha colaboracion entre Gobierno 
y empresarios. Este tema era objeto de preocupacion para el CEEC y fue tratado 
a su solicitud en los Seminarios dictados por el consultor, que expuso como 
ejemplo interesante las politicas de reconversion y modernizacion industrial de 
Colombia, pagina 13 . 

. Una conclusion es que los paises deben desarrollar politicas y estrategias 
actuales a nivel de ramas industriales, partiendo de diagnosticos, analisis de 
las cadenas productivas y segmentos de competitividad, mas la formulacion y 
evaluacion de proyectos, e implementacion de acuerdos y sistemas institucionales 
de apoyo, en aspectos como tecnologias y servicios de extension, capacitacion, 
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comercio exterior, inversiones, financiamiento, sistemas de informaci6n,etc . 

. La creciente interdependencia entre industria y servicios, asi como el valor 
agregado importante que estos incorporan, mas la importante dotaci6n de 
investigadores, tecnicos e ingenieros que Cuba posee, aconseja incursionar en el 
desarrollo de servicios para exportaci6n. 
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ANEXO II 

LA TRANSICION DESDE UNA ECONOKIA DE PLANIFICACION CENTRAL EN LOS PAISES DE 
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL (RDA, Rusia, Paises Bill ticos, Polonia, 
Checoeslovaquia, Hungria, Ruaania, Bulgaria) HACIA UNA ECONOKIA DE KERCAD0. 1 

Las instituciones del mercado se desarrollaran con las de la nacion y 
con la democracia de que se nutren, su proceso no es empontaneo. La 
economia de mercado exige el establecimiento de normas, de un sistema 
judicial y de un codigo que permitan la creacion y transferencia de la 
propiedad, de un derecho de mercantil, de reglas fiscales, bancarias, 
contables,etc. 

En la transicion hacia la economia de mercado la salvaguardia de las 
instituciones de la democracia no es facil; privatizaciones, 
restructuraciones, reformas de precios tienen consecuencias negativas 
sobre la opinion (aparece inflacion, desocupacion, mafias, una burgesia 
que acumula riquezas) ; en casi todos los paises en que se aplico la 
•terapia de choque• ha conducido a la desilucion y al retorno al poder 
de los nostalgicos de regimenes autoritarios. 

En una •terapia progresiva• conviene estabilizar una socialdemocracia 
emprendiendo primero las reformas mas populares para aumentar el 
capital de confianza del Gobierno: privatizacion de la tierra y la 
vivienda, proteccion social, y solo despues emprender las reformas mas 
impopulares ( Mexico comenzo en 1988 con una nueva fiscalidad para 
reducir deficits e inflacion, seguida de un pacto de solidaridad para 
regular precios, salarios y tasas de cambio, la restructuracion y 
desmonopolizacion de grandes empresas, privatizacion de empresas 
medianas y solo despues continua con grandes empresas que para entonces 
se habian hecho viables). 
Sin embargo es preciso decir que ninguna de las dos opciones tiene 
garantias de exito, todo dependera esencialmente de la calidad de los 
hombres que dirigan tales acciones. 

La cronologia de las acciones es vital: 

Reforma del sistema fiscal 
impuestos legitimos a los ojos de la poblacion, faciles de 
calcular y recaudar, para equilibrar un presupuesto liberado de 
subvenciones y con compromises sociales crecientes. 

Reforma del sistema juridico y una legislaci6n mercantil. 
que facilite la entrada y salida de empresas, favorezca la 
competencia, instrumente sistemas contables apropiados. 

Ref orma del sistema bancario f inanciero 
banco central autonomo, moneda convertible, tipo de cambio 
equilibrado, devaluacion para restaurar la competitividad y 
reducir el coste en divisas de la ayuda internacional, contra el 
riesgo de hacer crecer la inflacion. 

Protecci6n social y seguro de paro 
sistema de retire, seguro de salud, seguro de paro, construccion 
de viviendas 

1 del libro Europa(s) de Jacques Attali ex-presidente del Banco Europeo 
de Reconstruccion y Desarrollo 
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Liberaci6n de los precios 
en particular de insumos industriales y energia; eliminar colas, 
mercado negro, modificaci6n del comportamiento de los ciudadanos 
en relaci6n con el trabajo. 

Restructuraci6n del sector agricola y la agroindustria 
privatizaci6n de tierras, regulaci6n de mercados, reforma de la 
distribuci6n y comercializaci6n, control de importaciones, 
sistema de credito especifico, evitar migraciones a las ciudades. 

Facilidades a las inversiones privadas 
prioritariamente avanzan en 4 direcciones principales: 
.mercado de consumo, 
.comercializacion y finanzas, 
.producci6nes con ventajas comparativas 
.monopolios/monopsonios publicos (transportes, telecomunicaciones, 
energia) 

Desarrollar la balanza de pagos y los mercados exteriores 
renegociar la deuda externa; obtener el estatuto de naci6n mas 
favorecida 

Restructuraci6n de empresas industriales 
separar grandes monopolios de los ministerios, redimensionar 
conglomerados para evitar precios artificiales de transferencia 
y subcontrataci6n. Transformarlos en empresas competitivas y 
buscar financiaci6n que difilmente puede proceder del sector 
privado que no puede asumir tales riesgos; prohibiendo en lo 
posible el credito interempresas. Igualmente las pequefias 
empresas necesi tan capitales a muy largo plazo, que no puede 
provenir mas que de los gobiernos de Occidente. 
En algunos casos mas vale partir de cero abandonando antiguos 
dinosaurios. 

Privatizaci6n de empresas convertidas en rentables 
La privatizaci6n es clave en la transformaci6n psicol6gica de los 
agentes econ6micos. Es posible la privatizaci6n con mayoria de 
inversion extranjera que aporte capitales, tecnologias y 
mercados; manteniendo el Estado una acci6n dorada que permita un 
control en el marco de las politicas nacionales. 

En todos los casos sera preciso establecer mecanismos e instituciones 
de aplicaciones de las leyes y procedimientos, el Estado debe dotarse 
de los medios necesarios para ello. Tambien hace falta enormes recursos 
para satisfacer necesidades en infraestructura, capital de riesgo, 
formaci6n. Lleva tiempo conseguirlo, hasta 20 afios para que todas las 
reformas operen de manera coherente y eficaz con el apoyo de la 
poblaci6n. 

Lester Thurow opina que hay mucho padecimiento econ6mico tanto en la via 
rapida como en la lenta, pero un proceso de tres etapas reduciria el 
padecimiento: 
- vender o regalar la vivienda actual con el fin de asignar a cada uno un 
interes y un riesgo capitalista en el sistema, absorber el excedente monetario 
y reducir el deficit publico. 
- desregular la agricultura y abastecer las tiendas de productos basicos.Los 
shocks salariales y elevada desocupaci6n pueden afrontarse mejor si hay 
abastecimientos. 
- desregular los precios industriales por la via rapida 
Los defectos de la via lenta (inflaci6n, acaparamiento, corrupci6n, controles 
de la fuerza de trabajo, falta de equidad) son insuperables. 
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ANEXO III 

COKENTARIOS SOBRE PROBLEKAS EN LA VALORACION DE ACTIVOS DE EMPRESAS ESTATALES 
CON MIRAS A DESMEMBRAMIENTOS Y PARTICIPACION EN EMPRESAS MIXTAS. 2 

Los criterios y metodos de valoracion que se apliquen tendran en cuenta tanto 
los objetivos del Gobierno como la intensiones y perspectivas de los 
potenciales socios extranjeros, para llegar a una soluci6n de interes para 
ambas partes. 

La pronta concurrencia de capitales extranjeros, en las mejores condiciones, 
acompafiados de mercados y tecnologias es esencial para la economia cubana. 

Debe aceptarse con realismo las preocupaciones del inversor extranjero en 
cuanto al futuro, y el reconocimiento de sus inversiones y derechos,de lo 
contrario no habra ofertas de inversion concreta y significativa en relacion 
con empresas estatales en operaci6n. 

El caracter de ley de la Republica que se otorgue a los acuerdos de garantias 
y el acogimiento a los mismos de las inversiones para integrar empresas mixtas 
es un prerequisito para la concurrencia de ofertas. 

En la valoracion es clave determinar el valor actual, y su capacidad potencial 
de futuro para generar beneficios; en la opinion del inversor extranjero 
considerando las politicas nacionales y econ6micas, puede haber factores de 
incertidumbre que le impiden proyectar beneficios con seguridad. Su inversion 
por consiguiente la razonara a corto plazo y con el objetivo primordial de 
asegurarse una posicion de futuro. 
Una inversion como empresa mixta, require el compromiso de una restructuracion 
y redimensionamiento, sustentado en un plan de empresa que implicara muy 
posiblemente sacrificar puestos de trabajo. 

La inversion en operaciones industriales se presenta riesgosa si no se trata 
de consolidar una marca (caso de Suchel-Unilever) o no hay un control exterior 
de beneficios (como la hoteleria con tour-operators), salvo que pueda 
establecerse ventajas comparativas y competitivas via mercados exteriores 
vinculados con zonas francas, o se trate de tomar una posici6n en el mercado 
con miras al futuro sin arriesgar inversiones con retorno incierto. 
Lo que el inversor extranjero adquiere es su derecho a ingresar en el mercado 
y sacar una ventaja de presencia en el futuro. 

Atendiendo a las circunstancias, los criterios y metodos de valoracion para 
definir una cifra de compra venta seran diferentes segun los objetivos e 
intereses, de las partes, pero el precio de oferta si quiere captarse un 
inversor debera tener en cuenta las perspectivas futuras de rentabilidad y 
mercados en la optica de los inversores extranjeros. 

1.- Hay un valor contable, de libros que lleva la empresa y que posiblemente 
deba ser auditoreado.Una empresa de auditores contables puede ratificar o 
rectificar esos val ores incorporando ajustes necesarios. Sin embargo los 
resultados no reflejan en general el valor de negocio en la vision de cada 
parte. 

l un analisis general del problema sin pretender establecer criterios 
rectores. 
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2.- Una valoraci6n para buscar socios y ofertar en el mercado internacional 
tendra caracteristicas especificas, reconociendo la 6ptica del inversor como 
punto de partida para una negociaci6n, teniendo en cuenta aspectos que 
contribuyan a clarificarla, y definiendo la estrategia de restructuraci6n que 
Cuba quiera llevar a cabo por via de la coinversi6n extranjera, en un 
combinado estatal o en unidades productivas desmembradas del mismo. 
Puede ser necesario un plan de saneamiento y restructuraci6n previa ( que 
tropezara con el problema de su financiamiento), para formular una oferta 
atractiva que merezca una respuesta efectiva de los inversores extranjeros. 

En el valor de oferta debe tenerse en cuenta, en general: 

No hay valor de tierras, sino de concesion por X anos, a negociar. 

- Valor de maquinas, equipos e instalaciones: 
no es el valor contable o de libros; puede tratarse de modelos 
desaparecidos del mercado por sus bajos rendimientos, que 
requiere un overhaul y un mantenimiento especifico, su valor de 
recuperaci6n puede ser negativo, aunque menor que montar una 
unidad nueva (tendencia a la que puede inclinarse el inversor 
extranjero). La maquinaria antigua puede cederse a cooperativas 
obreras, aunque con riesgos de continuidad 

- Hay que valorar los intangibles fundamentalmente como derecho a 
ingresar y permanecer en el mercado. 
Posicionamiento de la empresa en la cadena de producci6n y su 
articulaci6n con el contexto de produccion y mercado. Si es un 
desmembramiento en que medida queda condicionada por los precios de 
transferencia de los insumos. 
Alta incertidumbre frente a probabilidad de apertura del mercado con 
ingreso de competidores, si la empresa restructurada no tiene poder 
disuasorio. 

En la valoracion de 
no es lo mismo una 
escasa movilidad, 
reemplazar. 

cada caso debe tenerse en cuenta su flexibilidad futura, 
planta cementera o una siderurgica con altas inversiones, 
que una industria de consumo relativamente facil de 

Por ello la valoracion para una of erta internacional debe vincularse a un plan 
de restructuraci6n (cual es el mejor destino de la empresa?) para el que se 
requiere la opinion de expertos internacionales, especializados en los 
aspectos de producci6n y equipos, a fin de determinar las posibilidades de 
recuperacion de las instalaciones y definir el lay out de una planta 
competitiva para las condiciones existentes. Yen que tambien debe disenarse 
una operaci6n rentable, a precios de mercado sin subvenciones. 


