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I. INTRODUCCION 

1. De conformidad con el mandato del Consejo latinoamericano del Sistema Econ6mico 
Latinoamericano, contenido en el Programs de Trabajo 1997 de la Secretaria Permanente, 
se llev6 a cabo en su sede, la II Reuni6n del Foro Regional sobre Politica Industrial, def 30 
de julio al 1 de agosto. Esta reuni6n fue organizada por la Secretaria Permanente del SELA 
con la colaboraci6n del Ministerio de lndustria y Comercio de Venezuela y con el auspicio de 
los siguientes organismos: AECI, ONUDI, Program& Bolivar, ALADI, BID, CEPAL, PNUD, 
Confederaci6n Venezolana de lndustriales y la Federaci6n de la Pequeria y Mediana 
Empresa de Venezuela. 

2. El objetivo central de la Reunion fue discutir los temas de mayor actualidad e interes 
para el desarrollo industrial de los paises de America Latina y el Caribe y, en consecuencia, 
estructurar el Programa de Trabajo del Foro Regional para 1998-1999 sobre lndustrializaci6n, 
con la participaci6n de los organismos intemacionales y regionales, que actuan en la materia. 

3. Asistieron a esta II Reunion representantes de los Ministerios de lndustria de 
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Republics Dominicans, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y 
Venezuela. Ademas participaron representantes de los organismos coauspiciadores del 
evento y representantes de otros organismos como OIT y del Ministerio de lndustria y 
Energia de Espana. La lista de participantes figura como Anexo IV de este lnforme. 

4. La II Reunion fue inaugurada por el Secretario Permanente del SELA, Embajador 
Carlos J. Moneta, quien dio la bienvenida a los delegados. Tambien participaron en el acto 
de apertura, el Excelentisimo Senor Embajador del Reino de Espana , Don Miguel Angel F. 
Mazarambroz, el Secretario General del Programs Bolivar, Dr. Hugo Varsky, el Director 
General de la ONUDI, Lie. Mauricio de Maria de Campos, y el Excelentisimo Senor Asdrubal 
Aguiar, Ministro de la Secretaria de la Presidencia. El texto de las intervenciones figura en el 
Anexo I. 

5. El Dr. Freddy Rojas Parra, Ministro de lndustria y Comercio de Venezuela, fue electo 
Presidente de la II Reuni6n, mientras que las tres Vicepresidencias recayeron en el Dr. Phillip 
Paulwell, Ministry of Industry, Investment and Commerce de Jamaica, Dr. Hector H. 
Gambarotta, Subsecretario de lndustria, Ministerio de Economia y Obras y Servicios 
Publicos, de Argentina y Juan Mauricio Wunnser. Ministro de Economia de Guatemala. 

6. Los puntos considerados fueron los siguientes 0Jer Anexo II: Programs de Trabajo): 

Panel lnteragencial "lmpacto del crecimiento econ6mico sobre el empleo en America Latina y 
el Caribe". 

TEMA 1. La lndustrializaci6n, los acuerdos comerciales y los nuevos estandares 
intemacionales en el contexto de la globalizaci6n; impacto para los paises en desarrollo. 

TEMA 2. Estrategias y politicas de desarrollo industrial en el actual contexto internacional. 
Experiencias en la implementaci6n de politicas industriales o de competitividad. 

TEMA 3: lndustria, tecnologia, capacitaci6n y generaci6n de empleo. El papel de la PYMES. 

TEMA 4: La importancia de la cooperaci6n tecnica multilateral en el desarrollo industrial. El 
futuro de la ONUDI 

Conclusiones y recomendaciones. 
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II. PANEL INTERAGENCIAL "IMPACTO DEL CRECIMIENTO ECON6MICO SOBRE EL 
EMPLEO EN AMERICA LA TINA Y El CARIBE" 

1. El Secretario Permanente del SELA, Embajador Carlos J. Moneta, quien actu6 de 
Moderador del Panel introdujo el tema, haciendo referencia a la importancia y complejidad 
del mismo, ademas de que era una preocupaci6n manifiesta de los Gobiemos de la region. 
Mencion6 que dicho evento se enmarc6, dentro de las actividades del Programs de Trabajo 
de la Secretaria Permanente para 1997, en correspondencia con el mandate central del 
Consejo Latinoamericano: "Crecimiento y empleo", e inmediatamente dio la palabra a los 
expositores. 

2. El Dr. Daniel Martinez, Asesor Regional de la OIT, hizo su presentaci6n alrededor 
de cuatro puntos: evoluci6n del mercado de trabajo, relaci6n entre el comportamiento laboral 
y las reformas econ6micas aplicadas en la region, la flexibilidad laboral y su capacidad de 
generacion de empleo y un conjunto de sugerencias para afrontar la problematics. 

Selial6 que a pesar del comportamiento econ6mico favorable de la mayoria de los paises de 
la regi6n, no ha sucedido lo mismo con el mercado de trabajo. lndependientemente de la 
disminucion del indicador de crecimiento demografico, siguen ocurriendo las migraciones de 
los sectores rurales hacia las ciudades, ejerciendo presion sobre la demands del empleo. 
Adicionalmente, las mujeres se incorporan cada vez mas al mercado laboral incrementando 
la tasa de participacion, frente a una oferta laboral baja no solo en cantidad sino en calidad, 
es decir, empleos en el sector informal y de baja calificacion. Esta situacion provoca una 
disminuci6n del peso relativo de las sectares modemas en la ecanamia nacianal. 

Ofrecio el Dr. Martinez un conjunto de indicadores sobre la estructura ocupacional, 
ocupacion total, productividad y salarios reales. Sobre este ultimo indicador selial6 que los 
salarios industriales medios de hoy continuan siendo inferiores a los de 1980. Mas adelante 
expuso que aquellos paises que iniciaron reformas economicas mas tempranas que otros, 
muestran un comportamiento positivo del mercado de trabajo, manifestando lo contrario en 
paises que iniciaron dichas reformas mas recientemente. 

En su opinion la flexibilizacion laboral, particul;irmente en materia de contratacion y despidos, 
mejora la competitividad e insercion de la empresa en las mercados internacionales, 
generando asi mayor crecimiento econ6mico. 

Plante6 como hip6tesis que los costos laborales corren en forms paralela con la 
productividad y por lo tanto con la competitividad, cuyos efectos se ven contrarrestados por la 
politica macroeconomica, particularmente en lo referido al tipo de cambio que tiene una 
incidencia directs sobre los precios reales de los productares. Por otra parte, hacienda un 
analisis de la elasticidad empleo-costo labaral, se determin6 que esta es muy baja. 

El Dr. Martinez, ofrec16 algunas recomendaciones para resolver el problems del desempleo, 
tales como, seguir profundizando las reformas econ6micas, lograr aumentos fuertes y 
sostenidos de la productrv1dad y competitividad y en la promoci6n de la negociacion colectiva 
para vincular el esfuerzo de las trabajadores que se traduzca en mas productividad y mejores 
salarias, asi camo en la forrnaci6n de los trabajadores. 

Par ultimo, llam6 la atenci6n sobre la necesidad de atender el tema de la economia informal, 
cuya reto deberia ser forrnalizado cambiando las aspectos legales, administrativos y 
tributarios, que tiene el sector formal para bajar el pisa de acceso de los informales a la 
sociedad arganizada. 

3. El Or. Joseph Ramos, Director de la Oivisi6n de Sectores Productivos de 
CEPAL, intervino a continuaci6n y bas6 su exposici6n en tres puntos fundamentales: 
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primero, enfatizar algunos indicadores vinculados con el empleo; en segundo lugar 
considerar las politicas concretas que deberian adoptarse para resolver la problematica y, 
por ultimo referirse a la accion de CEPAL en la materia. 

Respecto del primer punto, se refiri6 a la desaceleraci6n demografica a partir de los anos 60, 
tendientes a disminuir la presi6n sabre la oferta laboral. Reiter6, igual que el conferencista 
anterior, el incremento de la tasa de participaci6n de la mujer con el empleo, que puede 
considerarse hasta cierto punto positiva, pues, es una manera de elevar los ingresos 
familiares. Otro aspecto que puso de relieve es que el incremento de empleo en la region 
(2.9%) ha side favorablemente positive frente a crecimientos economicos bastante modestos 
(3.1% en terminos promedios), aunque come aspecto negative seiialo, que la productividad 
en esas mismas circunstancias aument6 tan solo un 0.2% en la decada de los 90, lo que 
puede explicarse en base a que la mayoria de los empleos, se ha dado en sectores 
informales de baja calificaci6n. 

En cuanto a las politicas de empleo, el Dr. Ramos rechazo aquellas politicas destinadas a 
resolver situaciones de corto plaza, como los "programas de emergencia", puesto que son 
empleos de baja productividad, asi como los empleos provenientes del sector construccion, 
par su caracter transitorio. Sugiri6 crear empleo productivo duradero, a traves de programas 
de extension cultural, vinculacion investigacion-sector productive, desarrollo de consultoria, 
aunque reconociendo que la tecnologia puede traer problemas de equidad. 

El expositor hizo referenda a la necesidad de aumentar la inversion en capacitaci6n, pues, 
en la region solo se capacita en promedio un mes al trabajador en toda su vida util laboral de 
40-50 arios. Tambien indic6 como otra de las vias para generar mayor empleo; la ampliaci6n 
de los mercados, segun lo que se ha denominado "crecimiento hacia fuera·. 

En cuanto a los proyectos de investigaci6n que lleva adelante la CEPAL en la materia son 
una evaluaci6n de la primera generacion de las reformas sabre la inversion, productividad, 
equidad y empleo. El otro estudio tiene que ver con el marco legal del mercado de trabajo. 

Por ultimo, considero que el mediocre desempeiio de los indicadores ! de empleo son 
producto de politicas macroecon6micas turbulentas, donde se hizo simultaneamente 
reestructuracion y estabilizaci6n. Ademas, lo afectan las rigideces de las practicas 
contractuales, particularmente aquellas referidas a la indemnizaci6n. 

4. El Dr. Ricardo Tichauer, Representante Residente del PNUD en Venezuela, centr6 
su exposici6n en el concepto que su organismo ha venido trabajando alrededor de 
"desarrollo humano sostenible", en el cual se considera que el objeto del desarrollo es 
ampliar las oportunidades def individuo, inciuido el acceso a ingresos para alcanzar su 
bienestar, la potencializacion de las capacidades humanas, salud, educaci6n, empleo, 
entomo fisico, seguridad, derechos humanos y otros, para lograr asi un desarrollo mas 
participativo y mas equitativo. 

Desde 1990, el PNUD prepara informes vinculados al Desarrollo Humana. En 1996 se analiz6 
la relacion entre crecimiento economico y el desarrollo humano, reafirmandose que no existe 
necesariamente un vinculo entre ambos. En tanto, el informe de 1997 esta dedicado a la 
pobreza, donde se diferencia claramente pobreza humana de pobreza de ingresos. 

El representante del PNUD present6 un conjunto de indicadores optimistas dado por mejoras 
en los indices de salud, educaci6n y servicios. lnmediatamente se refirio a algunas 
propuestas especificas en terminos de politica, para lo cual se sugiere seis grandes 
prioridades: mayor acceso a todo tipo de activos, igualdad de genera, enfasis en paises con 
procesos regresivos, mejorar la gesti6n de la globalizaci6n; crear una atm6sfera politica de 
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atenci6n a los pobres y fortalecer por diversas vias el proceso de paz en paises desgarrados 
por la guerra. 

Menciono el Dr. Tichauer, las realidades sobre las que PNUD trabaja en la region y las 
experiencias y conocimientos acumulados en la materia. lndicando que se trabaja 
actualmente en la medici6n del estado, condiciones y distribuci6n de la pobreza y el efecto 
que sobre ella tienen las politicas macroecon6micas adoptadas. 

En Addendum al presente informe, se consignan las ponencias y discusi6n del Panel 
lnteragencial. 

111. DESARROLLO DE LOS TEMAS 

Terna 1: la industrializaci6n, los acuerdos comerciales y los nuevos estindares 
intemacionales en el contexto de la globalizaci6n, impacto para los paises en 
desarrollo. 

1. El lie. Mauricio de Maria y Campos, Director General de ONUDI, hizo la 
presentaci6n del tema, dedicado al analisis de las tendencies de los procesos de 
industrializacion a nivel global, hacienda enfasis en los impactos que estan teniendo sobre 
los paises en desarrollo, las nuevas reglas del comercio intemacional, los nuevos acuerdos 
comerciales, asi como las normativas referentes a estandares intemacionales. 

En su exposicion considero el nuevo contexto global sabre politica comercial, alcanzado con 
la creacion de la Organizacion Mundial de Comercio (OMC), y en particular su impacto para 
los paises en desarrollo y en especifico para los paises de America Latina y el Caribe. El 
crecimiento abrupto de las importaciones y exportaciones como resultado de este nuevo 
esquema de comercio mundial ha afectado las estructuras industriales y productivas de los 
paises en desarrollo. 

Como conclusion puso de manifiesto la necesidad de redefinir las politicas industrialf;s y 
concertar una posicion conjunta entre los paises de America Latina y demas paises en 
desarrollo ante la existencia de nuevos elementos que plantean circunstancias y retos 
particulares para los paises en desarrollo. 

2. El Dr. Octavio Maizza-Neto, Jefe de la Divisi6n de Calidad y Competitividad de 
ONUDI, desarrollo el tema de los estandares intemacionales 

En su exposicion, hizo un recuento del contexto general sobre el tema de la calidad, 
normalizaci6n y la metrologia, asi como la labor que ha venido desarrollando ONUDI a favor 
de los paises de desarrollo. 

Comento, que a partir de los anos 70, ONUDI empezo a ayudar a los paises en desarrollo y 
en particular a America Latina a crear los institutos de normalizaci6n, e institutos de 
metrologia industrial. Sin embargo, en los ultimos 20 aiios, a pesar que los paises 
desarrollados continuaron invirtiendo recursos en estandarizaci6n, America Latina se 
detuvo, y no actualizo las normas para mantenerlas acordes con las del mundo mas 
desarrollado. Como ejemplo, el Dr. Maizza-Neto coment6 que existen en Europa y Estados 
Unidos alrededor de 18.000 a 20.000 normas voluntarias, mientras en America Latina 
existen alrededor de 6.000 a 8.000 normas voluntarias, en Africa alrededor de 2000 y en 
Asia entre 8.000 y 13.000, siendo esto un claro ejemplo de la competitividad de las diferentes 
regiones 

A partir de los anos 80-85 en Europa se empieza a crear una nueva forma, un nuevo 
mecanismo basados en las normas yen la metrologia que es conocida hoy como ISO 9000, 
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se refiere que en vez de afectar al producto particularmente, la norma se refiere a la 
empresa como organizaci6n y al sistema empresarial, lo que dio inicio a una nueva barrera 
no arancelaria, o barrera tecnica resultante de la exigencia de los certificados ISO 9000, 
principalmente por parte de la Comunidad Europea. En 1995 se cre6 una nueva norma, la 
ISO 14.000, que garantizara el cumplimiento de ciertas normas ambientales, y por su 
naturaleza hace que la empresa tenga que implementar politicas ambientatistas, creando asi 
una nueva barrera tecnica a los paises en desarrollo, tos cuates carecen de politicas 
ambientalistas adecuadas. 

Esta nueva fase de exigencia de este tipo de certificaciones, hizo que ONUDI concentrara 
sus esfuerzos en la direcci6n de las llamadas tecnologias limpias y de reducci6n de 
defectos. Del mismo modo aparecen nuevas barreras tecnicas at comercio, los llamados 
sellos verdes o Eco Label los cuales estan afectando drasticamente la relaci6n de comercio 
con los paises en desarrollo. 

Al mismo tiempo se esta empezando a hablar de una nueva norma, las llamadas normas 
ocupacionales, referida al trabajo de los nit\os, normas de seguridad, (seguridad de las 
fltbricas) las cuales traeran aun mas restricciones a los paises en desarrollo. Todo esto 
indica que para finales de siglo se creara una norma que fundira la norma ISO 9000 con la 
ISO 14.000 y con los factores ocupacionafes y de seguridad. Ante este panorama, se 
presents el dilema sobre que condiciones debera cumplir una empresa de un pais 
subdesarrollado para estar en condiciones de producir competitivamente en et mercado 
intemacional a corto plazo. 

Para que ello pueda ser posible es necesario tener en nuestros paises una estructura s61ida 
de normalizaci6n, de metrologia, y de calibraci6n, que por no existir en la mayoria de los 
paises en desarrollo, obliga al empresario a aumentar sus costos para obtener esos 
servicios en paises desarrollados. 

Lograr poner en pie este tipo de estructura, es un trabajo a mediano y largo plaza debido a 
que la capacitaci6n de recursos humanos para estas actividades toma alrededor de 10 anos. 

En el area de normalizaci6n, ONUDI acaba de firmar un acuerdo con la ISO y con la 
organizaci6n intemacional de acreditadores que le va permitir convertirse en lo que llaman el 
tercio, el factor de credibilidad de un certificado de un pais en desarrollo. 

3. El Dr. Bernd Abendroth, Secretario Nacional de lndustria y Comercio de Bolivia, 
realizo un recuento de las diferentes etapas de la politica macroecon6mica de Bolivia. La 
primera que arranca en 1981, en donde Bolivia tiene su primer auge de crecimiento 
industrial, el cual sufre un vuelco por cambio de gobiemo y se adopta una politica negativa, 
con una inflaci6n promedio de 23.000 %, deficit fiscal det 12% anual, captaciones del 
sistema bancario de 30 millones de d61ares, exportaciones no tradicionales que sobrepasan 
los 30 millones de d61ares y las tradicionales en 400 millones de d61ares. Las reservas 
tenian un valor negativo de 100 millones de d61ares, y se aplicaba una economia cerrada, 
con un control de precios total y control de cambio. El estado se habia convertido en el mayor 
productor y el mayor consumidor y la industrializaci6n se basaba exctusivamente en ta 
demanda intema. 

En 1989 se inicia el cambio de la politics econ6mica. Un decreto supremo fue suficiente para 
volcar esta economia tan deficitaria, se realiza una politica de shock para reducir los 
parametros existentes, se elimina el control de precios, se elimina el control de divisas, y el 
mercado se rige de acuerdo a la oferta y la demanda. La reatizaci6n de varios acuerdos 
bilaterales con varios paises le abren mercados especificos a la industria boliviana 
iniciandose el proceso de industrializaci6n en base a una oferta exportable. 
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En 1993 se lleva a cabo todo un proceso de reformas econ6micas; la privatizaci6n de las 
empresas estatales y un proceso de capitalizaci6n con inversion directa de capital fresco. 
Esto mejoro la eficiencia de servicios para el proceso de industrializaci6n, en especial en los 
rubros energeticos, comunicaciones y transporte. Este proceso culmina en 1995, en donde 
todas las empresas del estado pasan a manos del sector privado, con un valor total de 
inversion de 1.610 millones de d61ares. Esta capitalizaci6n ha creado un entomo favorable y 
competitivo para iniciar un proceso de industrializaci6n. 

La reforma del sistema financiero permite a los bancos recurrir a un fondo de capitalizaci6n, 
con recursos a mediano plaza para mejorar el proceso de industrializaci6n. 

El incremento de las exportaciones fue de 20 veces, pasando de 30 millones a 600 millones 
de productos no tradicionales. la inversion extranjera directa creci6 de 100 millones a 
1.000 millones; el deficit fiscal baj6 del 14, 4 % en el ario 85 a 1,8% en el 97. la captaci6n 
del sistema bancario se incrementa de 30 millones a 3.000 millones. las reservas 
intemacionales netas se incrementan de -100 millones a mas de 1.100 millones con esto 
Bolivia ha logrado darle una nueva imagen al pais trasladando al sector privado la funci6n de 
industrializar. 

4. El Dr. Hector Gambarotta, Subsecretario de lndustria, Ministerio de Economia y 
Obras y Servicios Publicos de Argentina, disert6 sobre la significaci6n del proceso de 
globalizaci6n de la economia para America Latina. 

La posici6n de America Latina en el contexto intemacional y la globalizaci6n que llega con la 
apertura de nuestras economias, impone dos exigencias, que de alguna manera hacen 
"corto circuito" sobre las economias de nuestro continente. Se les exige trabajar a un costo 
menor que aquellas economias que tienen mano de obra excedente y salarios bajos; y al 
mismo tiempo, se les exige producir en forma mas eficiente que aquellas economias con 
tecnologias mas avanzadas. 

Uno se podria plantear cuales son los instrumentos practicos para hacerle frente a estos 
desafios. Al respecto, se podria decir que uno es no aceptar la globalizaci6n, aunque 13 
experiencia acumulada en los ultimos 50 arios muestra que el cerrar las mercados no termina 
siendo una actitud constructiva. 

Lo fundamental seria tomar una actitud frente a la construcci6n de la globalizaci6n. Nosotros 
tenemos que tratar de construir la globalizaci6n de abajo hacia arriba. El desarrollo en los 
paises de mayor exito econ6mico en el mundo ha estado basado en una construcci6n de 
abajo hacia arriba. 

Tratar de construir una globalizaci6n no excluyente y de definir el posicionamiento de 
America Latina, no es posible si antes no tenemos con claridad el caracter del cambio 
tecnol6gico fenomenal que estamos viviendo. Considera que a lo mejor se tendria que 
redefinir la industrializaci6n ante la nueva tecnologia, porque la nueva tecnologia cambia la 
relaci6n en el lugar de trabajo, que por ende va a producir cambios sociales, cambios 
politicos y si no entendemos el caracter del cambio dificilmente se podria construir una 
globalizaci6n no excluyente. 

La globalizaci6n debe ser vista hoy en dia coma la conformaci6n o la contribuci6n a la 
formaci6n de una red global de producci6n, y la discusi6n basica seria que cantidad y que 
calidad tiene cada pais de esa red. No negarse a la red sino intervenir para trabajar sobre 
la red con mayor y mejor participaci6n. 

Otro segundo punto, es que los acuerdos comerciales son constructivos en la medida que a 
escala regional construyan redes que puedan acoplarse a la red global. Cito como ejemplo, 
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el caso de MERCOSUR y la industria automotriz. Esta contribuye a conformar entre los 
paises miembros una red de producci6n que no esta desligada de lo global, y al mismo 
tiempo acumula conocimientos en nuestros paises y permite acoplarnos en la red mundial. 

Con respecto a los estandares, se debe aceptar que pueden ser usados como barreras 
para-arancelarias, pero hay que reconocer tambien que forman parte de la calidad de la vida 
de la poblaci6n. 

En relaci6n a la definici6n de una politica de industrializaci6n manifesto que se debe tener 
una matriz de politica que trate de bajar sus costos sin afectar la calidad de la vida de la 
poblaci6n y al mismo tiempo construir a la mejora de acceso a la tecnologia. Sobre este 
aspecto se definen tres campos de intervenci6n: 1. La reducci6n de los costos fiscales, 
financieros y laborales (la carga, el peso del estado sobre la producci6n industrial); 2. El uso 
de la tecnologia de la informaci6n: como !lave de todas estas transformaciones, America 
Latina deberia tener un foro propio sobre lo que hoy se llama infraestructura; 3. Grado de 
"empresarialidad" de los empresarios: una politica del gobierno para "aggiornar" a sus 
empresarios a las nuevas condiciones. 

Finalmente, recalc6 la importancia de reuniones como este foro, que sirven para intercambiar 
experiencias, para ver cuales han sido los programas exitosos, pero sobre todo para que en 
America Latina se tenga una vision comun del mundo, una globalizacion definida de abajo 
hacia arriba cuyos codigos de conducta reflejen nuestra idiosincrasia. La globalizacion no 
puede generar de la noche a la manana una nueva cultura, esta debe ser una amalgama de 
culturas y no la imposici6n de algo que no le es propio a nuestros paises. 

5. El Dr. Israel Mahler, Director, de la Junta Directiva Internacional del Programa 
Bolivar, se pregunt6 si las nuevas normas dictadas por los paises industrializados, 
restricciones manifiestas al intercambio y si no constituyen asi mismo una restricci6n para 
abordar un nuevo proceso de industrializaci6n en la region? Senal6 tambien en forma 
interrogativa que cuando por efecto de las recetas del ajuste, se plantea la necesidad de lo 
que se llama la reconversion industrial, no se estaria hablando de la necesidad del 
achicamiento de ciertas actividades industriales en funci6n de la imposibilidad de poder 
cumplir con las exigencias de las normas. 

lPor que se ha dejado de tomar en consideraci6n la importancia de los mercados internos, 
de los mercados subregionales y regionales como un factor de desarrollo para una nueva 
etapa de industrializaci6n?. Consider6 que es valido para nosotros pensar que el explorar el 
camino del cambio, en las condiciones de industrializaci6n, pueden pasar por volver a mirar 
y recrear los mercados internos y los mercados subregionales: Esto no significa, bajo ningun 
punto de vista, rechazar o abandonar la incorporaci6n de los beneficios que traen los 
modernos conceptos de calidad y la aplicaci6n de modernas tecnologias. Tenemos que 
tener en cuenta que el acceso a las nuevas tecnologias esta severamente condicionado 
precisamente por los requisites que plantean los paises industrializados en materia de los 
regimenes de protecci6n de la propiedad intelectual e industrial. 

Otro problema de los paises en desarrollo, es la extranjerizacion de la propiedad de las 
empresas; que puede llegar a restringir la capacidad de decision politica de los gobiernos 
sobre la implementaci6n de medidas de protecci6n de mercados y reconversion industrial. 

6. El Ing. Enrique D"Angelo, Director de Promoci6n Sectorial de ALADI, destac6, en 
primer lugar que no nos cabe la menor duda sabre la importancia de la industrializaci6n, y 
que tenemos que encarar este tema con una 6ptica distinta, en funci6n de los compromisos 
que se han asumido con los acuerdos multilaterales. 
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Consider6 que hoy en dia hemos firmado unos acuerdos que ya no nos permiten utilizar 
mecanismos que antes nos permitian desarrollar nuestra industria, pues hay que ajustarse al 
nuevo marco internacional y regional. 

El Ing. D'Angelo hizo un analisis de los acuerdos sobre las medidas en materia de 
inversiones relacionadas con el comercio, dentro de cuyo contexto, a mediano plazo, ya no 
les sera posible a los paises que buscan su desarrollo industrial, aplicar las medidas que 
tradicionalmente si utilizaban para el desarrollo de nuevas industrias, tales como, la 
aplicaci6n de los altos aranceles a la importaci6n de productos similares o la exigencia de 
integrar localmente porcentajes de componentes. A su juicio seran las transnacionales las 
que fijan las estrategias de industrializaci6n y no los gobiernos nacionales. 

Tambien hizo referencia al Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias, donde 
se limita considerablemente las atribuciones de los gobiernos a adoptar medidas de esa 
naturaleza a fin de evitar distorsiones de la libre competencia. Otro aspecto analizado fue el 
Acuerdo sobre obstaculos tecnicos al comercio y sobre los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio, donde se establece el principio de la patentabilidad de todo 
tipo de invenciones, asi como la protecci6n del "software• como obra literaria, lo que le otorga 
una protecci6n minima de 50 ai'ios, limitando en consecuencia la fabricaci6n de productos 
con "software· incorporado. 

Para finalizar, el representante de ALADI sei'iala las opciones para America Latina, 
advirtiendo que deberan emprenderse un conjunto de acciones que tiendan a proveer un 
marco institucional adecuado en materia de seguridad al capital, legislaci6n clara, fiscalidad y 
reglas claras de competencia. 

7. El Dr. Mauro Arruda, Director Ejecutivo del lnstituto de Estudios para el 
Desarrollo Industrial de Brasil, sei'ial6 en su presentaci6n que la experiencia 
latinoamericana en los ultimos ai'ios en cuanto a industrializaci6n no tiene por que merecer 
elogios. Hoy la mayoria de las personas no tienen duda que los fracasos y perdidas ocurridas 
son culpas de la forma como fue hecha la apertura, abrupta, con reducciones drasticas de los 
niveles aduaneros sin precedentes (caso Brasil, por ejemplo), por lo que se cuenta con una 
industria bastante menor que la de antes de la apertura, sin ningun seguimiento de la 
tecnologia de punta. 

A su juicio los acuerdos comerciales son duros y pesados para los paises en desarrollo, y 
fueron hechos en un ambiente demasiado liberal que favorece tremendamente a las paises 
desarrollados, por lo que el crecimiento del camercia internacianal ha sido mas favorable 
para estos. Si tamamos par ejemplo el casa de la balanza comercial entre Brasil y USA, 
antes Brasil tenia una balanza de camercio pasitiva con USA, pera hoy en dia arraja saldos 
negativos. La pregunta entonces es, lpara quien es el libre comercio? ya que estamos 
agobiados de proteccionismo por todos los lados. Los paises desarrollados quieren apertura 
de nuestras economias, mientras ellos practican un proteccionismo cerrado. 

Luego de las intervencianes de las panelistas se abri6 una discusi6n general del Terna I, el 
Dr. Orlando Cabrales, del Ministerio de Desarrollo de Colombia, intervina para expresar 
que la apertura para nuestros paises fue abrupta, inmediata, no nos preparamos, pero ya es 
un hecho. El efecto de la apertura. no es el cuadro de situaci6n que algunos de nuestros 
paises hoy tenemas, puesto que despues de la apertura, vinieron situaciones diferentes que 
conllevaran a la problematica del desempleo. 

El reto de la industrializaci6n hacia el futuro y de la problematica del desempleo en nuestros 
paises se relaciona fundamentalmente con el problema de la tecnalogia. Los paises 
desarrollados se aduerian de la tecnologia y 16gicamente mientras mayor es la fortaleza 
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econ6mica mayor sera la brecha con los paises que ya no saran pobres ni ricos, sino seran 
menos compradores de ella. Los que tengan la tecnologia se afianzaran como dueiios del 
mun do 

Destac6 en la problematica de la tecnologia, el aprovechamiento que estan haciendo los 
parses desarrollados de nuestra biodiversidad, y para registrar fas patentes que genera el 
avance de la biotecnologia. 

8. El Sr. Eduardo Farah, Presidente de la Sociedad Nacional de lndustriales del 
Peru, hizo menci6n del proceso de globalizaci6n del cual se habla, con olvido del mercado 
intemo. Se ha permitido la entrada de productos a nuestros paises con valores por debajo 
del valor internacional, con valores de dumping o de contrabando. Se considers que deberia 
exigirsele a la comunidad intemacional que sea mas transparente, ya que nuestros paises 
han abierto sus mercados para hacer negocios de "ida y de vuelta" y no unicamente de ida. 

9. La Ora. Patricia Francis, Directora Ejecutiva de JAMPRO de Jamaica, apoy6 el 
punto de vista del representante de Argentina, de redefinir el proceso de industrializaci6n, en 
vista de que hay nuevos factores que se necesitan considerar, y que tambien es importante 
trabajar juntos, incluyendo la participaci6n de los paises del Caribe, que si bien son paises 
pequeiios, representan un grupo considerable de votos en los foros intemacionales. 

Asimismo, sobre la apertura de mercados, las naciones desarrolladas esperan un cierto 
estandar de calidad por parte nuestra, para lo cual regulan sus importaciones en cambio no 
regulan la exportaci6n de productos que inundan nuestros mercados con productos que no 
pudieron ser vendidos en los mercados de origen, por lo que deberia exigirse reciprocidad en 
cuanto a los estandares. 

10 El Dr. Newton Sacenco, Secretario Adjunto de Politica Industrial del Gobierno 
de Brasil, hizo algunas consideraciones sobre la influencia de la politica macroeconomia 
sobe la politics industrial. Seiial6 que todos los paises de la region estan combatiendo la 
inflaci6n. En el caso de Brasil, se esta trabajando con variables como la tasa de cambio y 
realmente se hace muy dificil realizar una politica industrial, cuando se tiene ese grado de 
libertad disminuido. 

Existe la posibilidad de hacer politics industrial, no como se hacia en el pasado, sino 
detectando algunos nichos sectoriales. Es evidente que la politica industrial tiene el 
componente horizontal y el componente sectorial, debiendose trabajar al mismo tiempo los 
dos componentes, no solo las politicas horizontales como fue el caso de las politicas de 
calidad y productividad de los ultimas silos, sino tambien politicas sectoriales, procurando 
determinados nichos, y dentro de estos nichos, trabajar la cadena, productiva. Es el caso de 
la tan comentada politica automotriz, en que realmente tenemos que trabajar no solo al nivel 
de la industria ensambladora sino tambien al nivel de autopartes. · 

Se debe trabajar constantemente la linea del valor agregado de los productos. Los paises 
con recursos naturales tienen que agregarles tecnologia, como es el caso de los paises 
escandinavos ode Canada. 

La politics industrial debe ser trabajada dia a dis, ells se hace dis a dia; citando a Einstein 
"es un 90% de transpiraci6n y un 10% de inspiraci6n". 

11. El Dr. Mauricio de Maria y Campos, expres6 en el cierre del Terna 1, que, a traves 
de las diferentes presentaciones, habia un convencimiento de que el contexto de la 
industrializacion latinoamericana, tiene que ir por caminos muy distintos de los del pasado y 
que en tos ultimos aiios se ha aprendido bastante, con relaci6n a las medidas recientes a 
nivel macroecon6mico y sus efectos sobre el sector industrial. Manifesto que ha habido, en 
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muchos paises una ausencia de politics industrial, pero que en si mismo esto tambien 
represents una politics. 

El contexto intemacional ha cambiado fundamentalmente tanto en cuanto a los grandes 
acuerdos intemacionales y sobre todo con la OMC como un centro que tiene dientes para 
aplicsr medidas y contramedidas. Hay que adaptarse a estas nuevas circunstancias de una 
manera creativa, existe una realidad que son nuestros acuerdos globales, ademas de los 
otros acuerdos regionales que estan afectando el contexto de la industrializaci6n. Hay otros 
acuerdos que estan en discusi6n, y aqui se debe tener un, una vision explicita de America 
Latina por los diferentes conductos, nacionales, subregionales y a traves de la acci6n de 
organismos multilaterales. Existen margenes de maniobra que estan siendo utilizados 
principalmente, por los paises desarrollados para promover su propio desarrollo industrial. 

A estas alturas, con las experiencias que hemos tenido en materia industrial, se requiere un 
proceso de incrustaci6n en la globalizaci6n, pero de manera inteligente. Es importante la 
forma en que las paises se integren a la economia intemacional y es asi en donde en 
America Latina pudieramos tener, por las experiencias pasadas y por nuestra posici6n actual, 
una serie de ventajas. 

Ciertamente la tecnologia y los recursos humanos calificsdos se convierten en una variable 
fundamental, pero tambien no hay que olvidar dos elementos muy importantes: el tamano de 
los mercados y las materias primas, y la capacitaci6n de recursos humanos para agregar 
valor a estas materias primas. 

Concluy6 senalando que se tiene que pensar desde ahora en una nueva politics industrial, 
en donde no solamente se aprovechen las ventajas de costos que tenemos sino en donde se 
formulen nuevas estrategias y nuevos mecanismos que permitan incorporar valor agregado a 
nuestros productos, Comenzar a definir la forma en que se va a engranar a este esquema 
intemacional, y ciertamente lo que hemos aprendido es que el sector publico y sector privado 
y otros, se incorporen al proceso para formular visiones a largo plaza y mecsnismos que 
aseguren de manera permanente el ajuste de las politicas y la construcci6n de las politicas 
a nivel intemacional. 

Terna 2: Estrategias y politicas de d'esarrollo industrial en el actual contexto 
intemacional. Experiencias en la implementaci6n de polfticas industriales o de 
competitividad 

1. El Dr. Wilson P6res, Jefe de la Unidad Conjunta CEPAL-ONUDI, introdujo el tema, 
resenando los esfuerzos que en la region se habian hecho para poner en practics el diseno 
de politics industrial. 

La posici6n de la politica industrial dentro de America Latina, es realmente excelente, coma 
se puede ver en las casos coma Bolivia, Mexico, Chile, y visiblemente Brasil y Jamaica entre 
otros. 

Hoy existen nuevas metodologf as en lo que a politics industrial respecta y esto lo vemos 
claramente en la diversidad de cada pais. Estas nuevas tendencias, ponen enfasis en la 
eficiencia, la consolidaci6n de las ventajas comparativas, las politicas a favor de la 
comunidad, la exportaci6n, la tecnologfa, la integraci6n, las recursos humanos y la pequena 
empresa. 

Entre las principales tendencias de la politics industrial, sei\al6: la perdida relative de 
importancia de los creditos, subsidios, aranceles, fisco y poder del estado, las poHticas 
ambientales y de genera (Fuerza de trabajo industrial}; y tomar en cuenta la posici6n de las 
politicas sectoriales. 
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En cuanto a las fallas de la implementaci6n, mencion6: los problemas de America Latina; la 
separaci6n entre capacidad de diseno e implementaci6n; la falta de operaci6n politica; la 
complejidad, dificultad y costo de implementar las politicas, y, los problemas de 
gobemabilidad, reglas, acuerdos, acciones y evaluaciones. 

Entre las altemativas de acci6n, hizo referencia a: la reforma de la estructura del Estado, 
•cttficil pero no imposible"; reasignaci6n de los recursos humanos mas calificados desde su 
diseno hasta su implementaci6n; fortalecimiento de agentes intermedios de implementaci6n. 
(camaras empresariales), posibilidades de descentralizaci6n y polfticas "desde abajo". 

Para finalizar, el Dr. Peres, present6 los avances y obstaculos: corresponsabilidad publica y 
privada; foros y consejos de competitividad; racionalidad sustantiva de los procedimientos 
para la aplicaci6n de politicas, problemas de implementaci6n y evaluaci6n de impacto. 

2. El Dr. Francisco Sercovich, Jefe de ta Divisi6n de Estudios de ONUDI, senal6 en 
su presentaci6n que la experiencia internacional demuestra que hay un progresivo y 
reciproco acomodamiento entre practicas intemacionales y locales en la aplicaci6n de 
"mejores practicas· en materia industrial, donde los costos y tiempos de aprendizaje y la 
necesidad de cooperaci6n publico/privada reciban la necesaria atenci6n. Se observa en el 
mundo en desarrollo una creciente diferenciaci6n durante las ultimas decadas, lo que hace 
menos viable la transferencia y replicabilidad de experiencias desde paises mas avanzados. 
Dicha disparidad se observa en los desafios que cada categoria de paises tiene que 
enfrentar. 

Las economias de reciente apertura tienen que conciliar dicha apertura con la consolidaci6n 
de la sustentabilidad competitiva del sector manufacturero; los paises de industrializaci6n 
exitosa deben completar la transici6n hacia una competitividad manufacturera basada en la 
innovaci6n; las economias en transici6n deben concretar o redefinir diversos factores o 
actores, tales como, el estado, el capital humano, el mercado, la modemizaci6n industrial y 
los sistemas gerenciales; y, por ultimo, aquellos paises de menor desarrollo relativo deben 
aumentar la viabilidad y sustentabilidad de los procesos de reforma. 

Mas adelante, el Dr. Sercovich hizo menci6n de algunas de las "mejores practicas" en cuanto 
a su origen, principales atributos en el pais de origen, restricciones al potencial de 
replicabilidad. Entre dichas ·mejores practic.as· menciono el trabajo manual en operaciones 
de ensamblaje, el entrenami<ento tecnico y la organizaci6n empresaria. 

El representante de ONUOI hizo un examen de los ritmos y estilos con que los paises 
confrontan la cuenta regresiva hacia la finalizaci6n del periodo de transici6n para el 
cumplimiento de las obligaciones contraidas con la OMC, comparando las estrategias 
adoptadas por diversas regiones del mundo, como el grupo ASEAN y su contraste con 
MER COS UR. 

3. El Dr. Julio Herrera, Mtnistro de lndustria, Energia y Mineria del Uruguay, hizo 
referencia a las acciones que en materia industrial se estan emprendiendo en su pais, tales 
como, una nueva politica industrial; desarroUar caltdad, diseno y confiabilidad.; aprendizaje y 
capacitaci6n de personal; inversi6n en recursos humanos, considerar los procesos de 
industrializaci6n, como un proceso dinamico, implementaci6n de una reforma educativa, y 
promover escuelas a tiempo completo. 

En su exposici6n abord6 el tema de la competitividad, en el cual senal6 que esta en si misma 
es compleja, que incluye · las capacidades de las empresas, industrias y naciones que 
estando expuestas a la concurrencia intemacional aseguran a los factores de producci6n un 
entomo y un nivel de empleo relativamente elevados sobre una base durable. 
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Senal6 que la competitividad industrial no es un estado, sino un proceso continua de 
mejoras e innovaciones que requiere estrategias y objetivos claros y deberes de los actores 
tanto publicos como privados. 

El gran desafio que enfrentamos tanto los lideres politicos como los empresariales es el de 
crear una revoluci6n sostenible que afecte la manera en que las empresas compiten. 
Revoluci6n sin precedentes, donde el cambio es lo permanente y la consecuci6n del 
conocimiento la riqueza principal de las naciones, procurando hacerta sostenible a traves de 
la aplicaci6n de recurses humanos y tecnicos cada vez mas capacitados. 

Para construir una cultura adecuada al mundo en permanente reestructuraci6n, las 
organizaciones de hoy debe ser ademas de excelentes administradores, muy buenos 
capacitadores y catalizadores. La mayoria de las veces se tiene la sensaci6n de que el 
ambiente industrial no solo es incierto sino que muchas veces es ambiguo. 

En este sentido, lo que se podria llamar la nueva industrializaci6n pone el enfasis en el 
desarrollo de los recurses humanos y tecnicos aplicados a la consecuci6n de factores tales 
como, calidad, diselio y confiabilidad en las capacidades de producir, fomentando 
plataformas que le den contenido de credibilidad y atractivo al entomo donde las empresas 
deberan incorporar el aprendizaje como principal actitud de minimizar riesgos. 

- Mencion6 queen su pais, los pilares principales en base a los cuales se ha comenzado a 
construir la competitividad industrial han sido: 

- politicas macroecon6micas, buscando estabilidad y establecimiento de u entorno 
econ6mico global adecuado. 

- educaci6n y capacitaci6n, a traves de la implementaci6n de uno de los mayores retos de su 
historia, una profunda reforma educativa. 

- integraci6n intemacional, participando en uno de los esfuerzos de integraci6n regional l 
abierta mas exitosos en el mundo de hoy. Se preparan las empresas para el MERCOSUR ( 
como un escal6n para su internacionalizaci6n. 

- mejoras en el aparato gubemamental, mediante la adopci6n de lo que se ha llamado 
Reforma del Estado y Sistema de Seguridad Social. 

- marcos regulatorios promocionales, para la facilitaci6n de la incorporaci6n de los nuevos 
factores, la canalizaci6n de inversiones y la consecuci6n del desarrollo de nuevas 
articulaciones que van desde lo social hasta la modemizaci6n del marco regulatorio 
energetico. 

Por ultimo, afinn6 que reforzar la competitividad industrial dentro de una economia 
globalizada, pasa entonces por procurar ambientes no solo mas eficientes sino tambien 
mas solidarios. He aqui el principal desafio. 

4. El Honorable Mervyn Assam, Minister de Comercio e lndustria de Trinidad y 
Tobago, hizo referencia a las experiencias de su pais en el esfuerzo de industrializaci6n y la 
vision para el desarrollo econ6mico, la cual se refleja en tres fases: la primera, entre 1950-
1960, como un intento inicial de transformar la economia, a traves de mano de obra barata, 
con inversiones locales y extranjeras con el fin de sustituir las importaciones; la segunda fase 
transcurre entre principios de los 70 y 80. y estuvo caracterizado por un fuerte crecimiento 
econ6mico con promedios de 8.5% vinculado con el alto precio de los crudos a nivel del 
mercado intemacional. En este periodo se volc6 el esfuerzo de industrializaci6n hacia la 
diversificaci6n y transformaci6n basado en inversiones particularmente en industrias 
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vinculadas al sector petrolero y fuerte inversi6n para mejorar la infraestructura basics y 
mejorar los servicios sociales. Esta politica produjo resultados variados sin lograr la 
transformaci6n industrial que se aspiraba, lo que unido a la caida de los precios del petr61eo 
ocssion6 crecimientos negativos entre 1982 y 1989. El desempleo creci6 de 15.6% en 1985 
a 22.4% en 1989. 

La tercera fase se inicia en 1989 lo que llamariamos una "lndustrializaci6n Renovada". El 
Producto lntemo Bruto creci6 en 2.5% en 1991 basado nuevamente en el incremento de los 
precios del petr61eo por la Guerra del Golfo, lo que una vez finalizada esta, declinan 
nuevamente los precios dlsminuyendo considerablemente las reservas intemacionales hasta 
un nivel negativo de US$ 210 millones a principios de 1992, lo que obligo a adoptar un 
programa estricto de ajuste econ6mico generando crecimientos de 3.6%, 2.4% y 3.1% entre 
1994-1996. 

Hizo referencia el Ministro Assam, al impacto del proceso de globalizaci6n sobre su pais, y la 
forma en que puede ser encarada, donde en funci6n del nuevo paradigms, la empress se 
convierte en el "motor del crecimiento•, mientraa que el gobiemo ejerce un papel facilitador y 
regulador de la economia. 

Sei\al6 que la naturaleza cambiante de la globalizaci6n implica desafios, pero tambien abre 
oportunidades; la reducci6n de aranceles trae consigo mayor esfuerzos en la integraci6n y 
regionalizaci6n, lo que mueve a reflexionar sobre la forma en que las economias mas 
pequenas pueden insertarse en los acuerdos hemisfericos de libre comercio. 

En materia industrial el gobiemo ha definido su politics industrial para el pr6ximo milenio, 
titulado "La Politics Industrial 1996-2000 Una Vision para el desarrollo industrial de Trinidad y 
Tobago•, en vinculaci6n con la Politics Comercial 1997·2000. Las principales areas de esta 
politics son: desarrollo del recurso humano, financiamiento, informaci6n sobre negocios y 
reforma institucional y regulatoria. 

5. El Dr. Freddy Rojas Parra, Ministro de lndustria y Comercio de Venezuela, 
intervino para referirse a los procesos de industrializaci6n en America Latina y el Caribe, y 
particularmente, los paises miembros de la Comunidad Andina, quienes muestran un 
favorable crecimiento, se han ido adaptando a los cc.mbios qu111 ha dado el mundo, aunque 
siguen observandose brechas debido a la condici6n de paises subdesarrollados. 

Hizo menci6n de un documento del SELA sabre politica industrial que seriala como 
condicionantes previos la estabilidad macroecon6mica y un sistema financiero estable, lo 
cual comparte totalmente. En el caso especifico de su pais se ha adoptado, lo que se ha 
denominado "La Agenda Venezuela", que trata de tocar todos los niveles, politicos, 
econ6micos y sociales del pais. Alli se toma en cuenta la gran sensibilidad del sector social, 
quien sufre las consecuencias de las decisiones tomadas por el gobiemo y el nuevo rol que 
tiene que tener el estado. 

Consider6 que hay que tomar en cuenta la integraci6n que viene ocurriendo en America 
Latina, incluyendo los acuerdos que se han celebrado en los ultimas arias, la interacci6n 
entre los paises, las cadenas productivas, los programas de capacitaci6n, los mercados 
intemos, etc. 

En el csso venezolano, el desarrollo de las cadenas productivas se dan perfectamente en los 
sectores de metalmecanica y textil, haciendo que tengan una posici6n competitiva dentro de 
los mercados. 

El sector privado esta tomando en cuenta aspectos tales como la tecnologia y la reducci6n 
de costos para ser competitivos y mas eficientes. Desde su Despacho se esta desarrollando 
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el tema de calidad, tecnologia y de financiamiento para la pequena y mediana industria, asi 
como un Programs de asistencia integral para promover la modemizaci6n y mejora de la 
productividad. 

Otros de los elementos que se esta estimulando son los esfuerzos de asociatividad de 
pequerias y medianas empresas para conseguir una mejor posici6n dentro del mercado. 
Asimismo, en materia de inversion se busca crear un ambiente propicio, un entomo 
macroecon6mico estable, un marco legal y seguridad cambiaria. 

Se hacen esfuerzos de promoci6n de la exportaci6n a traves de eventos intemacionales, 
asistencia al exportador, cooperaci6n tecnica intemacional, promoci6n sectorial y asistencia 
financiera al exportador. 

Hizo menci6n al actual espacio econ6mico ampliado que se esta dando en la region, 
promoviendo las zonas de libre comercio dentro de America Latina y eso lo podemos ver en 
el Grupo Andino, la Union Aduanera, CARICOM, el G-3, el Pacto Venezuela-Chile. Con todo 
esto se quiere llegar al Acuerdo de Libre Comercio de los paises americanos, que serian 34 
paises, uno de los bloques mas grandes del mundo. 

Una de las metas del Ministerio de lndustria y Comercio en este momento, es desarrollar el 
sector de la investigaci6n, ambiente, protecci6n al consumidor y a la industria, tener una 
politica industrial concertada entre el sector publico, privado y trabajadores. 

6. El Dr. Luis Henrique Ball, Presidente de CONINDUSTRIA, expuso los objetivos 
fundamentales de la propuesta del sector industrial venezolano, cuales eran: Desarrollo de 
una politica industrial coherente y constante, que no sea solo del ministro del Gobiemo; 
diserio de una politica industrial saludable, producto de la concertaci6n del sector publico y 
privado; identificar el camino de la concertaci6n, compromiso, motivaci6n y cooperaci6n 
permanente por parte de los participantes; Consulta permanente al sector empresarial y 
conciliacion de los diferentes sectores; propuesta de politica industrial a largo plazo, 
desarrollando el sector industrial. 

Mencion6 tambien la propuesta definitiva para la creaci6n del Consejo de Desarrollo 
Industrial, a fin de !!plicar las politicas de desarrollo industrial, tomando decisiones y tomando 
en cuenta todos los sectores (gobierno-lndustria) en donde participen INCE, Programs e 
Bolivar, Ministerio de lndustria y Comercio, Corpoindustria, etc., de tal manera que se 
promueva el concepto de cadena productiva. 

Otros aspectos incluyen las propuestas de accion a corto y mediano plazo, analisis de las 
politicas publicas, alianzas estrategicas entre el sector oficial y el sector privado, planes 
metodologicos de analisis y cadenas productivas, asi como realizar estudios especializados y 
difusi6n de informaci6n de lo que se esta haciendo. 

7. La Ora. Patricia Francis, Presidenta de JAMPRO, refiri6 en su exposicion la 
experiencia de Jamaica, la cual considers en cuanto a las etapas de desarrollo economico 
similar a otros paises del CARICOM, moviendose de una economia de sustituci6n de 
importaci6nes, altamente protegido, a un modelo orientado hacia la exportaci6n. Senal6 
algunos indicadores, tales como los de crecimiento, el cual vari6 de 5.1% entre 1962 y 1968, 
a 6.1 % entre 1969 y 1973; sin embargo los afios siguientes mostraton un crecimiento 
marginal, lo que indica que la economia estuvo operando en 1986 al mismo nivel que finales 
de 1960, con una expansion neta de tan solo 45% en ese periodo. 

La expansion de los sectores de la mineria y el turismo contribuyeron al crecimiento en esa 
primera etapa de los arios 50 y 60, sin embargo, a su juicio, la politica de instituci6n de 
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importaciones en ese periodo tuvo efectos negativos en la economia, aumentando 
considerablemente las importaciones coma consecuencia del rapido crecimiento. 

Oebido a esa alta dependencia de las importaciones de la economia jamaiquina, el tamaiio 
de la isla y los imperativos de la globalizaci6n y las realidades de las condicionalidades de los 
prestamos multilaterales, a partir de los 80 se comenz6 a redimensionar su economia. Bajo 
un programa de ajuste estructural del Banco Mundial, el pals comenz6 a desmantelar su 
regimen de restricciones cuantitativas, poniendo en marcha un programa de reduccion de 
aranceles y liberalizacion, convirtiendose de esa manera, en una de las economias mas 
liberales de los paises del CARICOM. 

Mas adelante, serial6 la Ora. Francis, que el modelo de desarrollo industrial de su pals esta 
orientado hacia la exportaci6n, con empresas que maximizan los intercambios comerciales y 
hacen uso intensivo de la mano de obra. En este ultimo aspecto el estado reconoce la 
importancia de contar con personal altamente calificado. La ventaja competitiva de Jamaica 
se basa por lo tanto en la calidad y creatividad del capital humano, por lo que las estrategias 
de desarrollo no solo apuntan al diseiio de politicas macroecon6micas y fiscales, sino 
tambien un fuerte enfasis en el desarrollo de recursos humanos. 

El desarrollo de estas politicas esta planteado en varias fases: la primera busca la estabilidad 
predecibilidad y credibilidad, a traves de controles monetarios y desarrollo del sector social. 
La segunda fase es alcanzar crecimiento y diversificacion y la construcci6n de competitividad 
intemacional, lo que incluye promocion de inversiones bsado en una reforma de todas las 
politicas de inversion, para garantizar reglas claras, bajo riesgo y maxima retorno. 
Simultaneamente se trabaja en la provision de una infraestructura de soporte que incluye 
politicas comerciales, mercado laboral, competencia, desarrollos de pequeiias empresas y 
reforma del sector publico, en consulta perrnanente entre el gobiemo y las ONG. Tambien se 
considers la politica social y alivio de la pobreza. 

JAMPRO, es la organizacion que provee la base para el crecimiento y expansion del sector 
privado. La implementacion de la politica industrial nacional es garantizada a traves del 
Consejo de Desarrollo, el cual es presidido por el Primer Ministro y conformado por todos los 
ministros vinculados con los temas de desarrollo. 

8. El Dr. Roberto Fantuzzi, Presidente de ASEXMA de Chile, en su alocuci6n hizo 
referencia al sector exportador, cuya responsabilidad es asumida fundamentalmente por su 
instituci6n. 

Mencion6 que con respecto a los productos de exportacion, mas del 50% se concentran en 7 
productos, que representan un 0.2% del total de los productos exportados por Chile y la 
totalidad de estos productos son recurses naturales (intensivos en capital y poca mano de 
obra calificada). En cuanto a las empresas, 15 de estas concentran el 50% de las 
exportaciones y esto represents un 0,25% del total de empresas exportadoras. Mas del 90% 
de las empresas exportadoras son PYMEs. 

Mas adelante, serial6 lo que a su juicio constituyeron los pilares del desarrollo exportador, 
entre las cuales estan: no exportar impuestos; devoluci6n de aranceles de materias primas 
importadas, incorporadas en productos de exportaci6n; reintegro simplificado a exportaciones 
no tradicionales; castigo a los aranceles de bienes de capital para producir un bien de 
exportaciones. Hizo edemas referencia a Prochile, institucion publics de promoci6n de 
exportaciones que ha jugado un papal fundamental en el desarrollo exportador, se ha ido 
fortaleciendo a pesar de los recursos limitados con que cuenta. 

Los instrumentos de apoyo que se han estado implementando son: un fondo de garantias 
para exportadores no tradicionales; seguro de credito para exportaciones (riesgo de pago); 
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proyecto de fomento de CORFO; subsidio para la inversion en capital humano (capacitacion 
para los trabajadores); asistencia tecnica de CORFO; creditos para las exportaciones, (4 por 
ciento de credito al cual tienen derecho las empresas sobre el valor del activo fijo 
inmovilizado). 

Otra de las iniciativas del sector privado chileno ha sido el desarrollo de programas 
universitarios, creando universidades privadas con mas opciones para capacitacion en los 
campos de trabajo y personal especializado. 

Tambien se busca promocionar al pais en el exterior por medio de proyectos. Entre algunos 
menciono el de modemizacion del Aeropuerto Internacional de Santiago, como puerta de 
entrada al pais, el mejoramiento de aerolineas extranjeras y nacionales, la creacion de 
incentivos de calidad de los productos que produce el pais y un logo nacional de exportacion. 

9. El Dr. Alfonso Casanova, Viceministro de Economia y Planificaci6n de Cuba, 
denomin6 su exposici6n "Las transformaciones economicas y el desemperio del sector 
industrial•. 

Seflalo que la evolucion del proceso de industrializacion de Cuba va desde 1959-1989. La 
industrializacion de la economia cubana es parte de un proceso mas integral dirigido al 
desarrollo y reorganizacion estructural de la sociedad cubana sobre bases de justicia social. 
El transito por una primers fase de expansion en el sector agropecuario y en el desarrollo de 
la infraestructura apoyado por nuevas ramas industriales como premisa del ulterior desarrollo 
def sector manufacturero. 

El Estado juega un papel fundamental, un papel protagonico como gestor y garante del 
proceso autoctono de transformaciones. 

Se invirtieron en esos 30 aflos unos 22 000 MMP en el sector industrial con una tasa de 
acumulacion superior al 20%. Este monto de inversi6n se distribuy6 en un 25% la industria 
azucarera, 20% la infraestructura energetica, 10% la agroindustria, 33% a nuevas industrias. 

En el caso del sector manufacturero creci6 a ritmos superiores al PIB, ganando espacio en la 
estructura econ6mica ~ pais. Ha habido creaci6n de nuevas industrias: metal-mecanica, 
electr6nica, fertilizantes nitrogenados y derivsdos de caria de azucar y se ha dado un impulso 
especial a las industrias de materiales de construccion y pesquera y el desarrollo de 
industrias de punta, come la farmaceutica y biotecnol6gica. 

Se realiz6 una transformaci6n de la estructura ramal de la industria que permite una 
integraci6n mayor de la economia, en especial entre la agricultura y la industria, creandose 
una base proporcional minima; se ha desarrollado una politica territorial de inversiones 
industriales descentralizada en todo el pais; introducci6n masiva de la ciencia y la tecnica 
con el desarrollo de los recursos humanos. La asimilaci6n de tecnologia foranea y el 
desarrollo de la innovaci6n tecnol6gica nacional. 

Pero asi como ha habido todos estos avances tambien existen insuficiencias, se necesitan 
mayores recursos energeticos y de otros materiales por unidad de resultado final obtenido 
(producci6n o servicios). Existen por ejemplo, el sobredimensionamiento de capacidades; 
escala de producci6n propensas al gigantismo, llevada a cabo en empresas grandes, con 
predomino de la producci6n masiva, en serie, alta concentraci6n de las entregas convenidas, 
subestimaci6n de la calidad y debil participaci6n de los intereses empresariales. 

El Dr. Casanova, mencion6 el desemperio del sector manufacturero donde ha habido 
notables cambios como son los cambios organizacionales y funcionales, el 
redimensionamiento de capacidades y el surgimiento de nuevas organizaciones econ6micas 
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y reducci6n del numero de grandes empresas con la creaci6n de medianas y pequerias 
empresas. 

Considera que los retos para el futuro son: la superaci6n de problemas estructurales, la 
ampliaci6n y diversificaci6n de las exportaciones, necesidades de recapitalizaci6n y nuevas 
capacidades industriales, el desarrollo industrial limpio y sostenible, fuentes de 
financiamiento externo y la activaci6n de cooperacion e integracion regional, 

Los factores de competitividad de la industria cubana tiene su fuerte en las siguientes areas, 
la fortaleza de la economia intema, la infraestructura, la internacionalizacion, el desarrollo de 
la direcci6n profesional, gobierno, ciencia y tecnologia, finanzas y recursos humanos. 

La fortaleza de la economia interna, se basa en el inicio del proceso de recuperaci6n y 
restablecimiento de equilibrios macroecon6micos a un costo social minimo. 

Luego de hacer referencia a las capacidades instaladas en cuanto a serv1c1os de 
infraestructura de apoyo, concluy6 que Cuba ha aplicado un complejo proceso de 
transformaciones que responds a sus necesidades, experiencia, historia y cultura y la 
evoluci6n hist6rica del diferendo Cuba - EE.UU, y el efecto que el avance de Cuba ejerce 
hacia el mundo subdesarrollado. 

10. El Dr. J. Daniel Toledo, Profesor lnvestigador de El Colegio de Mexico, hizo un 
analisis de los procesos de industrializacion, crecimiento y desarrollo econ6mico de los 
parses del Asia-Pacifico, lo que constituye la region de mayor dinamismo de la economia 
mundial, con aproximadamente 25% de las exportaciones globales, 33% de las reservas 
internacionales y con un indice promedio de crecimiento durante la decada de los 80, de 
7.8%. 

Para el analisis del exito econ6mico de dichos paises, el Dr. Toledo utiliza lo que denomina 
"el modelo asiatico de relaciones industriales", porque parte def supuesto de que una 
determinada estrategia de relaciones industriales esta en la base explicativa del exito 
econ6mico de estos paises, ademas que permite identificar aquellas estructuras y procesos 
relevantes de las relaciones sociales de la producci6n. 

Seriala mas adelante que a pesar de ser una region con paises muy heterogeneos, por sus 
fuertes referencias en los trasfondos culturales, religiosos y aun geopoliticos, la integraci6n 
regional y el intenso trafico comercial fen6menos que datan de siglos atras. Considera que 
Japon ha ejercido una influencia en la conformaci6n del "modelo" o "paradigma asiatico" el 
cual parece sustentarse en los aportes del Confucianismo o Neoconfucianismo, a pesar del 
caracter controversial que puede suscitarse por esta afirmaci6n si la entendemos como 
aquella filosofia pragmatica, cuasi religion, que es capaz de movilizar medias y recursos en 
pro del exito del Estado y la sociedad que "reivindica el papel de la educaci6n en el desarrollo 
econ6mico o meritocracia. 

El Dr. Toledo hizo una revision del papel de los actores del modelo, donde seriala al estado, 
como pionero y promotor del desarrollo, a la empresa coma nucleo fundamental en la 
organizaci6n economica y social del proceso productivo, a los trabajadores en cuanto a la 
polivalencia y funcionalidad a la deshumanizaci6n, enfatizado valores coma "armonia 
laboral", "lealtad a la compania", "fortaleza del equipo de trabajo", la "Gran Familia" y otros, 
cuyo objetivo ulterior es la busqueda de la armonia entre capital y trabajo. Otro de las 
aspectos vinculados al modelo es lo que se refiere a las grandes estrategias y los 
componentes basicos o -los "7 Samurais": administraci6n, tecnologia, capital, apoyo 
gubernamental, red internacional, el Keisetsu (organizaci6n vertical y horizontal en sectores), 
y por ultimo el "sentido de misi6n nacional". 
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Terna 3: lndustria, tecnologia, capacitaci6n y generaci6n de empleo. El papel de 
las PYMES 

1. El Dr. Daniel Martinez, Asesor Regional de la OIT, inici6 las presentaciones de este 
tema. Centro su exposici6n sobre un analisis del mercado de trabajo en el caso de la 
industria. Considers que cuando se abre la economia, se abren los mercados y se integran 
las economias, lo que se espera en relaci6n al empleo es que al aumentar las exportaciones, 
incluyendo las exportaciones manufactureras, aumente el empleo generado por las 
exportaciones y si bien tambien aumentaran las importaciones, se espera que el desarrollo 
de las infraestructura vinculada a las importaciones tambien genere empleo adicional. El 
efecto neto de todo esto deberia ser un aumento del empleo. Se entiende que los precios se 
estabilizan, la inflaci6n se controla y se espera que el ingreso real de las personas aumente 
y por consiguiente el nivel de bienestar. 

El segundo efecto que se deberia producir en la estructura del empleo, es que los paises se 
especialicen en la exportaci6n de aquellos bienes que utilizan intensivamente el factor mas 
abundante; en el caso de America Latina, el factor mas abundante y mas barato es la mano 
de obra, por lo que se esperaria que nuestros paises se especialicen en la exportaci6n de 
bienes intensivos de mano de obra. Pero, como ademas, la mano de obra mas abundante 
es la mano de obra menos calificada, se esperaria un aumento sustancial del empleo de 
mano de obra no calificada. Al aumentar la demanda de trabajadores menos calificados se 
esperaria que el salario promedio aumente, en consecuencia la diferencia de salarios entre 
los trabajadores bien calificados y mal calificados se reduzca. 

En resumen se deberia aumentar el empleo, sobre todo atraido por el aumento de las 
exportaciones, deberia aumentarse mas el empleo de los trabajadores no calificados y 
deberian reducirse las diferencias en los salarios entre los muy calificados y los menos 
calificados. 

Basado en datos de 13 paises del continente, se encontr6 que entre 1990 y 1996 el empleo 
industrial solo creci6 en cuatro de ellos (Costa Rica, Chile, Barbados y Trinidad y Tobago). 
En los nueve restantes el empleo industrial se redujo. 

El comportamiento ideal deberia ser: aumento en el empleo, y aument6 en la productividad; 
deben aumentar los salarios de los trabajadores pero menos que la productividad, de tal 
manera que los aumentos de productividad no se transfieran totalmente a los trabajadores y 
que sirvan estos aumentos para generar mayor competitividad. El (mico pals que present6 
este cuadro fue Costa Rica. En el resto de los nueve paises, cay6 el empleo aunque 
aument6 la productividad y en todos aumentaron los salarios, pero menos que la 
productividad lo que hizo que la industria ganase en competitividad. 

De los cuatro paises que han tenido exito, tres son de refonna econ6mica prolongada, 
iniciadas hace diez o mas arios. Los nueve restantes son paises de refonna econ6mica 
reciente. 

Los aumentos de productividad la empresa puede 16gralos en una primera etapa, mediante 
ajustes en el mercado de trabajo y por dos vias: reduciendo el nivel de empleo y controlando 
el incremento de los salarios reales. En una segunda etapa, ya la industria empieza a 
generar empleo (paises de reforma prolongada) teniendo aumentos importantes de 
productividad y ganancias de competitividad. 

En el otro punto sobre la relaci6n entre el empleo poco calificado y calificado se present6 el 
caso siguiente: el sector manufacturero no demanda mas trabajadores poco calificados sino 
que exige trabajadores muy calificados, pero el sector exportador incrementa su demanda 
de trabajadores no calificada. Lo que ocurri6 es que si bien el sector exportador aument6 el 
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empleo no calificado, el salario de estos no aument6; por lo tanto la dispersi6n salarial se 
sigue manteniendo. 

En el tema de la formaci6n profesional, estan ocurriendo cambios poco perceptibles pero 
muy importantes. Se estan produciendo fundamentalmente dos cambios: 1. La formaci6n 
profesional y la capacitaci6n se estan privatizando y 2. La formaci6n profesional y la 
capacitaci6n se estan sectorializando. Hoy en dia la responsabilidad de la formacion 
profesional y la capacitaci6n pasa a manos privadas, es una capacitaci6n mucho mas 
sectorializada, orientada a formar trabajadores para sectores especificos basados en una 
verdadera demanda-oferta. 

La legislaci6n laboral en America Latina se ha modemizado, se ha modificado 
sustancialmente; sin embargo, el campo legislativo en materia de formacion casi no ha sido 
tocado; en general se ha quedado muy anticuado. Este es un campo que habria que 
modificar, el campo de la legislacion en materia de formaci6n laboral. 

2. El Dr. Joseph Ramos, Director de la Divisi6n de Desarrollo Productivo y 
Empresarial de CEPAL, hizo enfasis en su intervenci6n en el efecto del desarrollo 
tecnol6gico sobre el empleo. Considera que la tecnologia puede ser buena para el empleo 
productive, no solo ahorra mano de obra, sino tambien en general ahorra capital y es de aqui 
que se obtienen mas recursos para generar mas empleos en el resto de la economia. 

Las tecnicas de extraccion han hecho que las reservas de recursos naturales llamados no 
renovables, sean hoy dia mayores que cuando se escribi6 el informe del Club de Roma. La 
tecnologia ha hecho que recursos que antes carecian de valor econ6mico, el caso del 
petr61eo muy profundo, o minerales que tenian un porcentaje de mineral bajo, representaban 
altos costos si se extraia lo deseable. Hoy en dia con las nuevas tecnologias esos recursos 
se han aumentado. 

Muchos de los adelantos tecnologicos lo que hacen es generar empleo en el resto de la 
economia, muchos avances tecnologicos son acompariados por drasticas reducciones en los 
precios; lo que se gastaba en ese sector se invierte en otras cosas, en otros sectores de la 
economia. 

En un inicio cuando son pocas las empresas que estan adoptando la tecnologia alta; 
mientras mas lenta sea la difusion, mas dura el periodo durante el que una empress de alta 
productividad puede pagar salarios bajos. Mientras mas lenta es la difusi6n, y menor el 
numero de empresas de alta productividad mas se prolonga el periodo de altos precios y 
bajos salarios, mas profunda es la concentraci6n de ingresos y solo repunta luego de un 
buen tiempo. 

En los paises de rapida difusi6n, la concentraci6n es menos aguda y por menos tiempo. Si 
pudieramos ir de una difusi6n tecnol6gica lenta a una mas rapida, podriamos pasar de esas 
curvas de concentraci6n de ingresos mas agudas y mas larges a unas mas cortas y menos 
profundas. 

El Dr. Ramos se pregunt6: lComo se puede acelerar la difusi6n tecnologica?. Replicando lo 
que se hizo en la epoca del Plan Marshall, utilizando el tipo de asistencia tecnica que ocurrio, 
se enviaban diferentes tipos de profesionales (misiones tecnol6gicas) a visitar 6 u 8 
empresas de mejor practica, en Estados Unidos. Redactaban un informe y cada uno de estos 
miembros debia difundir este informe a 1 O empresas. Esto resulto en aumentos de 25 al 50 
% en la productividad sin mayores incrementos en la inversion. 

3. El Dr. Jose Le6n Desanti, Ministro de Economia lndustria y Comercio de Costa 
Rica, realizo un analisis global sobre el rol de la PYMES en Costa Rica, en los ultimas arios. 
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Su contribuci6n al PIS y a la importancia de estas en la capacitaci6n de recursos humanos y 
al desarrollo tecnol6gico del pais. Del mismo modo dio a conocer diferentes esquemas en 
apoyo a las PYMES que se estan aplicando actualmente en Costa Rica, como son gestiones 
en el rengl6n calidad, ambiental, financiamiento etc., actividades que se estan llevando a 
cabo con la ayuda de las universidades y el lnstituto Nacional de Aprendizaje etc. 

4. El Dr. Orlando Cabrales, Ministro de Desarrollo Econ6mico de Colombia, senal6 
que su pais pasa a ser de un pais esencialmente agricola, de un monocultivo que en ese 
momenta asumia el 80% de las exportaciones y hoy ese mismo producto apenas llega al 12 
%. Esta diversificaci6n del elemento productivo del pais, se llev6 a cabo antes de la apertura. 

La apertura en Colombia fue de sorpresa, rapida y sin prepararse, pero muchisimas 
industrias inmediatamente la entendieron, aunque otras no. La apertura se produce en el 
ano 90, y todavia hay industrias que no han entendido este cambio. 

Considero que ese esfuerzo tuvo dos etapas duras: La apertura econ6mica, que tuvo como 
consecuencia que sus precios y costos tuviesen que adecuarse, tanto el laboral coma el 
resto de los costos. Luego viene un periodo de altisima revaluaci6n del peso, y no hay ni 
tecnologia, ni reconversion, ni productividad que aguante 4 anos consecutivos una 
revaluaci6n del peso, en la cual aquellos costos suben al nivel de la inflaci6n par el orden del 
20% y una revaluaci6n que en los ultimas 5 arios no ha pasado del 6%. La industria debido a 
este fen6meno ha tenido que encogerse, pero se ha depurado para que realmente se inicie 
una nueva etapa. 

Hoy en dia la responsabilidad de la formaci6n profesional y la capacitaci6n pasa a manes 
privadas, es una capacitaci6n mucho mas sectorializada, orientada a formar trabajadores 
para sectores especificos basados en una verdadera demanda-oferta. La legislaci6n laboral 
en America Latina, se ha modificado sustancialmente; sin embargo, el campo legislative en 
materia de formaci6n laboral, en general se ha quedado muy anticuado, por lo que este es un 
campo que habria que modificar. 

5. La Ora. Elisa Robles Fraga, Directora General de Tecnologia y Seguridad 
Industrial del Ministerio de lndustria de Espana, se refiri6 en su presentaci6n a la politica 
industrial espariola ante la globalizaci6n. 

Cabe destacar aqui, senal6 la modernizaci6n del sector publico empresarial, hacienda una 
reestructuraci6n de las empresas publicas e incentivando la privatizaci6n de las empresas 
que pertenecian al Estado. Las medidas de apoyo a la industria para poder llevar a cabo 
estos planes fue el de crear politicas horizontales, con especial destine para la PYMEs, 
incentivando asi la tecnologia, mejorando la calidad de las productos, creando politicas para 
preservar el media ambiente, la seguridad social y empresarial. Y por otra parte estan las 
politicas sectoriales, que son de caracter singular y transitorio. 

Hizo referencia a los sistemas de ciencia-tecnologia-industria, donde se han desarrollado 
varios planes el Plan Nacional de lndustria + Desarrollo; la Red de Centros Publicos de 
lnvestigaci6n y Centros Tecnol6gicos; los Programas de Apoyo a la industria y al desarrollo 
industrial, y la Cooperaci6n tecnica internacional. Con estos programas se busca apoyar y 
fomentar al sector de la tecnologia industrial, tomando en cuenta todas las tecnologias en el 
area de informaci6n y comunicaciones, de la producci6n, la biotecnologia, quimica y 
tecnologias alimentarias, de los materiales, farmaceutica, tecnologias para el media 
ambiente industrial, infraestructura y redes de innovaci6n y desarrollo para el diseno industrial. 

Los programas de calidad y seguridad industrial, se han desarrollado en las siguientes 
campos: la difusi6n, formaci6n e informaci6n en calidad y seguridad industrial, 
infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, seguridad y calidad de los productos 
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e instalaciones industriales y calidad de las empresas industriales, desarrollando asi la 
calidad de los productos producidos y aumentando la seguridad de las empresas. 

Lo mas importante de todo esto es que en la actualidad hay que asumir los retos de la 
globalizaci6n, aumentar la competitividad empresarial, para lograr una optima calidad de los 
productos, tomando en cuenta la motivaci6n de la industria, la difusi6n tecnol6gica, la 
innovaci6n constante para estar al dia de los cambios tecnol6gicos y los avances, la 
formaci6n de personas capacitadas, calidad y seguridad industrial y fomentar la cooperaci6n 
intemacional, estos son algunos de los objetivos que se buscan al desarrollar todos estos 
planes. 

6. El Sr. Henry G6mez, Presidente de FEDEINDUSTRIA de Venezuela, mencion6 en 
su intervenci6n la importancia de las PYMES a nivel mundial, sabre todo en las economias 
de mayor desarrollo relativo. En el marco de la nueva competencia con especializaci6n 
flexible, las PYMES por sus caracteristicas juegan un papel esencial dentro del empleo y el 
valor anadido por su mayor capacidad para aportar importantes innovaciones en productos y 
procesos, su capacidad de respuesta ante situaciones de crisis y capacidades de 
generaci6n del tejido industrial, su mayor flexibilidad para adaptarse a las nuevas 
condiciones del mercado y ser grandes consumidores de bienes intermedios. 

En la actualidad el papel de apoyo a las PYMES, se basa, en el papel objetivo, que estas 
empresas juegan en un entomo abierto y competitivo, en la elevaci6n del nivel de eficiencia 
del conjunto de sistemas, en la integraci6n, desarrollo del tejido industrial y en la 
modemizaci6n general de la sociedad. 

Las politicas de desarrollo y apoyo a las PYMES por lo general estim basadas en cinco 
grandes aspectos: a) eliminaci6n a los obstaculos a las transacciones para mejorar la 
productividad y competitividad de las empresas; b) provision de recursos financieros con 
condiciones especiales; c) creaci6n y motivaci6n de incentivos fiscales que propicien la 
capitalizaci6n; d) fomento del desarrollo tecnol6gico y de innovaci6n y disponibilidad para su 
uso, e) creaci6n de un adecuado marco legal que impida la competencia desleal y un 
tratamiento discriminatorio hacia las PYM ES y tambien el mejoramiento a la capacitaci6n del 
recurso humano. 

Algunas caracterlsticas en el caso de Venezuela que vale la pena destacar son las 
siguientes: a) el aparato productivo con el mayor peso en las empresas metalmecanicas y 
petroquimicas basicas con uso intensivo de energia y de otros productos naturales y de poco 
valor anadido; b) un sector manufacturero en el que no existe un tejida industrial articulado 
en tomo a sectores de alto crecimiento y fuerte vocaci6n exportadora; c) alta vinculaci6n del 
aparato industrial al mercado intemo; d) escasa vocaci6n exportadora, en los ultimas arias 
solo el 10% de la producci6n bruta manufacturera se destin6 a los mercados extemos; e) 
alto grado de dependencia de insumos y bienes de capital del sector extemo; f) prevalencia 
de relaciones de tipo tradicional entre clientes, industriales y proveedores a distancia con 
desconfianza y maximizando los logros de corto plaza; g) escaso esfuerzo de investigaci6n y 
desarrollo en las firmas; h) recursos humanos insuficientemente formados y adecuados 
tecnicamente a los requerimientos del sector manufacturero. 

Las PYMES en Venezuela, que abarcan mas del 90% del parque industrial, son uno de los 
eslabones esenciales para la modemizaci6n del pais, por su potencial de formaci6n en el 
ambito de una mano de obra no especializada, por su papel en la generaci6n de nuevos 
empresarios, y la democratizaci6n del capital. Ella represents la opci6n mas segura para el 
relanzamiento, reactivaci6n y desarrollo sostenible de la economia del pais. 

Entre las debilidades, el expositor destac6 las siguientes: el inadecuado nivel de formaci6n 
de sus equipos directivos e insuficiencias gerenciales, organizativas y tecnicas de las 
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empresas que dificultan el uso eficiente de los recursos humanos y de los equipos, el dificil 
acceso a la informaci6n de procesos tecnicos, de producci6n y de mercado, los limitados 
recursos y posibilidades de capitalizaci6n; las limitaciones para acceder a recursos de 
financieras privadas, por el nivel de exigencia de estas; insuficiencia de mecanismos de 
credito apropiados, agiles, eficientes y oportunos para la escasa e ineficiente intermediaci6n 
de la banca; las limitaciones para asegurarse el suministro de insumos, en terminos de precio 
y volumen, en condiciones similares a la gran industria, los cambios frecuentes de politicas y 
regimenes cambiarios. 

La superaci6n de los problemas actuales que tiene Venezuela requiere como condiciones 
basicas: la existencia de un proyecto nacional, capaz de aglutinar a la sociedad en su 
conjunto, que tenga como objetivo central el logro de un desarrollo sustentable basado en 
una economia moderna, diversificada y equitativa, una politica econ6mica que de maxima 
prioridad al desarrollo de la economia real y de bienes transables, la necesidad de dar 
respuestas a la globalizaci6n y la apertura econ6mica a traves de la consolidaci6n 
econ6mica, de las ventajas competitivas y cooperativas. 

7. El Dr. Manuel Gallegos, Presidente de CORPOINDUSTRIA, de Venezuela, en su 
exposici6n serial6 que el objetivo fundamental institucional es lograr la reactivaci6n de la 
pequeria y mediana industria mediante la asistencia integral con miras a tener un tejido 
industrial con altos niveles de productividad. Tai es el desafio que se ha propuesto 
Corpoindustria, para abordar politicas que dentro de los lineamientos de la Agenda 
Venezuela consoliden y garanticen el crecimiento sostenible de las pequerias y medianas 
empresas productivas. 

En este nuevo papel se busca desarrollar las PYMES; arios de mercados sobreprotegidos, 
pequerios y poco exigentes y la abundancia de recursos derivados del petr61eo, desvirtuaron 
la actividad econ6mica del pais, fen6meno del cual no escap6 la pequeria y mediana 
empresa. La corporaci6n trabaja como promotora del desarrollo industrial, busca utilizar 
una politica concertada, que ayude a todos los actores dentro de la economia, que sirva de 
nexo entre gobierno, empresarios y lideres del sector, participando a su vez las alcaldias, 
municipios, camaras, gremios e instituciones publicas y privadas. 

Puso enfasis en la participaci6n de organismos o institutos tecnicos que brind0fl los servicios 
de consultoria a la demanda de las PYMES, asi como en el financiamiento de las PYMES, 
donde tienen tan dificil acceso. En cuanto a la asistencia tecnica, lo que se busca es que 
Corpoindustria sirva de puente entre el sector industrial y los centres de investigaci6n del 
pais, para el mejoramiento de las PYMES, y la incorporaci6n de recurses humanos 
capacitados. logrando con esto un mejoramiento en el empleo yen la calidad de los productos. 

8. El Sr. Eduardo Farah, Presidente de la Sociedad Nacional de lndustria del Peru, 
hizo una presentaci6n sobre el proceso industrial de su pais. Al respecto, serial6 que en el 
Peru, las grandes empresas representan el 0,7% de las empresas del pais y el 87% lo 
constituye la micro empresa micro empresa. Aunque de caracter informal, estas empresas 
tienen un problema y es que no pagan impuestos y ademas son empresas que sustraen la 
electricidad de forma gratuita y esto ocasiona perdidas. Por otro lado las pequerias empresas 
no pueden acceder a creditos. ni a financiamiento, solo pueden acceder a creditos 
informales y es mucho mas caro que el credito formal. 

Los estados y los gobiernos deben demostrarle al informal que es mucho mas econ6mico y 
mas tecnico ser formal En los paises de America Latina. y en Peru, particularmente, los 
impuestos son sumamente altos. las empresas pagan alrededor del 34% de sus ingresos, 
porque para mantener el superavit fiscal que se tiene actualmente del 3% de PBI, los 
impuestos fueron puestos de manera antitecnica, impuestos al combustible, a la planilla, 
etc.). En Peru la empresa formal perdi6 el 26% de sus trabajadores, pero pas6 algo que no 
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esperabamos; el sector servicios aumento en los ultimos 6 alios 100 mil personas que se 
introdujeron al trabajo. Nos preguntamos que es lo que necesitan nuestros paises, 
simplemente trabajo o trabajo tecnificado? 

Los gobiemos tienen que trabajar mano a mano con la empresa privada, colaborar con todos 
los sectores en conjunto ya que la economia mundial esta en constantes cambios, que nos 
afectan sensiblemente. Si no nos ponemos de acuerdo sector privado y sector publico nunca 
se generara el empleo suficiente a nuestros paises para activar la economia y estar al dia 
con ella. con respecto al mundo. 

9. El Dr. Eduardo Tarrag6, Director de EMPRETEC del Uruguay, en su intervencion 
selialo que para las PYMES han sido muy dificiles estos ultimas alios. En la decada del 80 
se pensaba que la pequelia empress era capaz de todo, hoy en dia en la decada de los 90 
ha habido un gran cambio y nos damos cuenta que esto no ha sido asi. 

La reduccion def Estado, el empequenecimiento de muchas empresas locales y 
transnacionales, que estaban instaladas en America Latina, ha significado un fuerte golpe 
para la pequelia empresa, que era proveedora, tanto def estado como de las empresas mas 
grandes. Por otro lado, se ha volcado mucho la inversion de las PYMES en el tema de la 
reconversion productiva, pero muy poco en el de la reconversion laboral, el duelio de las 
empresas no se ha dedicado a reciclar a sus empleados o a entrenarlos en nuevas 
tecnologias. 

Si hoy hacemos un recuento de los ultimos cinco aiios sobre las politicas de integracion 
regional, reconocemos que se ha logrado lo que todos esperabamos: un rapido crecimiento 
de las relaciones interregionales, una sensible transformaci6n de las estructuras productivas, 
en el caso de Uruguay, donde fijamos la atencion en pequeiias y medianas empresas de 
tecnologias de punta. Se hace evidente que hay un enorme potencial para las PYMES de 
base tecnologica, dentro del contexto del MERCOSUR, pero no tanto cuando se usan 
tecnologias aplicadas en empresas con produccion de economias de escala. 

En 1996, la tecnologia destruyo el empleo en 28% de los sectores manufactureros, con 
tecnologia aplicada, donde hay una alta participacion de las PYMES. Lejos de cumplirse la 
teoria de la flexibilidad de las PYMES, la destruccion del empleo fue aun mayor, las 
pequenas empresas no pudieron seguir el ritmo de las grandes empresas. 

En el caso de America Latina, el "boom" de las PYMES se dio en el momento en que los 
organismos intervinieron en la ayuda a este sector y se busco apoyar, a los egresados de las 
universidades, pasantias para los jovenes que egresan de carreras cientificas, crear 
asesoramiento para el empresario, crear unas oficinas para la inversion, base de datos con 
acceso para la pequena empresa, financiamiento y creditos para estos pequenos 
empresarios. Ademas de lo ya alcanzado se requiere fortalecer el desarrollo de la informatica 
y la tecnologia, fomentar la cooperaci6n intemacional y nacional, promover los instrumentos 
fiscales para las PYMES, y asi apoyar la investigaci6n y el desarrollo. 

Terna 4: La importancia de la cooperacion tecnica multilateral en el desarrollo 
industrial. El futuro de la ONUDI 

1. El Embajador Carlos Moneta, Secretario Permanente del SELA, introdujo el tema 
senalando que la cooperaci6n y la asociacion constituyen un termino de gran importancia 
dentro de la estrategia de las empresas. 

La cooperacion asi sea en el marco regional o subregional, nos parece clave, y no solo se 
trata de asistencia financiers, sino tambien de la experiencia que esto desarrolla, de c6mo 
incrementar la competitividad, como capacitar recursos humanos, etc. 



26 

Hizo referencia particular a la manera en que podemos sacar mejor provecho de algunas 
concepciones que estan tomando cierto peso en la globalizaci6n. En teoria se ha planteado 
la importancia de la descentralizaci6n y tenemos varios elementos: financiamiento, perfil de 
los sectores productivos mas destacados, capacitaci6n de personal a las tecnologias, y una 
buena informaci6n es de gran importancia para las buenas inversiones y ahora hay que 
poner la mira hacia Africa y Asia, como bloques a futuro, los cuales, particularmente este 
ultimo puede colaborar con nuestra region. 

2. El Or. Jesus Gracia, Director General del lnstituto de Cooperaci6n 
lberoamericana de Espana, en su intervenci6n senal6 que su instituci6n debe participar 
activamente en la cooperaci6n y contribuci6n y desarrollo de otros paises, para lo cual 
trabaja. Particularmente con el tema del fortalecimiento institucional, con la educaci6n, con el 
desarrollo econ6mico y con el desarrollo social. 

El fortalecimiento institucional, especialmente en las paises iberoamericanos es para ellos, 
uno de los temas mas importantes, par que esto hace referencia a lo que es el papel del 
Estado hoy en la sociedad, un Estado viendose cada vez mas pequeno, coma cambian sus 
funciones y coma se le piden otras cosas distintas a las que tradicionalmente se le pedian. 
Hay que ir adaptando las politicas publicas y sectoriales que son las que al fin y al cabo 
hacen el marco donde se mueve la actividad econ6mica. 

Para que haya un desarrollo econ6mico, tiene que haber un marco de seguridad juridica, que 
permita que las inversiones y las transacciones, que la actividad econ6mica de las personas 
se mueva en un ambiente de seguridad, o con una garantia, para que haya una mayor 
captaci6n de recurses en nuestros paises y paises que tienen que tener un regimen 
democratico y de estabilidad politica para que haya desarrollo. 

En el ambito de la educaci6n, la AECI trabaja con programas de alfabetizaci6n, programas de 
becas y en el area de la ciencia y tecnologia, que tienen o tratan de tener una vinculaci6n 
directs con la empresa, programas de desarrollo econ6mico y de pequeflas y medianas · 
empresas, y el desarrollo social a traves de programas que lleguen a las personas que mas 
lo necesitan. 

La AECI trabaja tambien en el ambito multilateral con los organismos intemacionales, que 
deben ser cada vez mas eficientes y que realmente contribuyan al desarrollo y no que sean 
organismos que van funcionando por inercia, y esa es una responsabilidad de todos, 
inclusive los paises colaboradores. 

Finalmente, lo que mas preocupa es c6mo llegan todas estas politicas aqui planteadas a los 
ciudadanos realmente afectados por estas politicas y son los representantes de gobiemos, 
los reales responsables de su correcta aplicaci6n, para el mejoramiento del nivel de vida de 
nuestras sociedades y de los ciudadanos. 

3. El Dr. Hugo Varsky, Secretario General del Programa Bolivar, expres6 que se ve 
claramente la lucha por los mercados, las regiones del mundo estan en un mercado cada vez 
mas fuerte, y en ese marco la ubicaci6n del sector productivo dentro de las nuevas 
condiciones de la globalizaci6n, ha tenido en las alianzas estrategicas, una herramienta 
fundamental. Las grandes empresas han hecho de las alianzas estrategicas un nuevo modo 
de posicionamiento en el mundo: a nivel de las regiones buscan facilitar el proceso de las 
alianzas, como bien podemos ver en el caso de Europa. 

En lo que ha sido el eje de America Latina, se busca competir dentro de los mercados. 
La pequeria y mediana empresa necesita de la cooperaci6n tecnica intemacional, y el de 
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cooperaci6n tecnica. Para el proceso de industrializaci6n las alianzas tienen un papel 
fundamental, porque esto facilita la importaci6n de la tecnologia. 

Hay que transferir, en el campo de las alianzas, no s61o en el sector politico, financiero, 
tecnologicas, productivas e industriales. Considero el Dr. Varsky, queen esta nueva realidad 
que necesita manejar muchos aspectos, tales como, los foros, los intercambios de opinion y 
de puntos de vista, la concertaci6n politica, la concertaci6n economica, la estimulacion de la 
competitividad, la intemacionalizaci6n de las PYMEs. 

Luego de las ponencias del Panel IV, le correspondi6 a un grupo a un grupo de 
personalidades presentar sus puntos de vista. 

4. El Dr. Benigno Sotomayor, Ministro de lndustria de Ecuador, serial6 que la 
tematica sobre la cooperacion tecnica multilateral no es nueva en America Latina y en el 
Caribe y diria en el ambito general de los paises en desarrollo. Los que no discuten su 
validez como un mecanismo id6neo para que los paises desarrollados puedan contribuir 
efectivamente con los paises menos desarrollados en ta busqueda de ta disminucion de las 
brechas que nos dividen entre paises pobres y ricos. La discusi6n se centra en encontrar 
politicas y mecanismos que permitan que los recurses de cooperaci6n atiendan de manera 
efectiva y eficiente a las necesidades de los paises del tercer mundo, ajustandose a sus 
requerimientos y a su propia identidad, asi como a la manera de programar y encaminar su 
desarrollo, sin que por esta via se intente imponemos politicas, modelos y 
condicionamientos, que mas bien pueden transformarse en elementos de retardo y de 
conflicto. 

La Secretaria Permanente del SELA en sus Notas Estrategicas del pasado mes de marzo, 
acota que las actividades de cooperaci6n tecnica deberian atender a ta agenda de desarrollo 
de la region, incluyendo la adecuaci6n de las politicas nacionales, como agenda intema y ta 
articulaci6n de esas polfticas con la inserci6n de los paises en la economia mundial, como 
agenda externa. Estando de manera general, de acuerdo con el planteamie~to senalado, 
creo que el analisis nos debe llevar a la graduacion o al enfasis que debe:mos dar a la 
agenda intema y a ta extema y los temas complementados en cada una de ellas. 

Los puntos de atenci6n para la cooperaci6n tecnicas multilateral, en el campo de la inserci6n 
de la region en la economia intemacional, parecen ser claros se los puede resumir en los 
siguientes aspectos: acceso a nuevos mercados; capacitaci6n de recursos de inversion 
extranjera directa; aprovechaniiento, adopci6n y generaci6n de tecnologias consistentes con 
nuestro desarrollo; acceso a los mercados financieros, y formaci6n de recursos humanos en 
relaci6n con el comercio internacional. 

La ONUDI, fue concebida como el organismo especializado del sistema de Naciones Unidas, 
dedicado a promover el desarrollo industrial sostenible en paises con economias en 
desarrollo o en transici6n. En la practica la creaci6n de la ONUDI quiso permitir la 
cooperaci6n de los paises industrializados con los paises en vias de desarrollo, para facilitar 
a estos la ejecuci6n de programas de industrializaci6n tendientes a incorporarlos de mejor 
manera en la economia mundial y a resolver los problemas de la pobreza. Desde luego 
dentro de estas actividades estaba implicita la cooperaci6n sur-sur, que permita la 
transmisi6n de experiencias y logros entre paises de un mismo nivel industrial 

Consider6 que en la region existe un consenso sobre la importancia de la ONUDI y la 
necesidad de seguir contando con el apoyo de la Organizaci6n en el desarrollo de nuestros 
planes de industrializaci6n y crecimiento, sin embargo, mas como recordatorio que coma 
ponencia, quisiera referirme a ciertos aspectos que han sido analizados en el seno de la 
propia Organizaci6n. 
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Finalmente, a la ONUDI se le debe reiterar la urgencia para que cumpla su proceso de 
reestructura institucional, atendiendo las demandas actuales de los paises del tercer mundo 
que, en concordancia con lo que me he permitido exponer, deben dar atenci6n a los campos 
que posibilitaran su inserci6n en la economia mundial y su participaci6n activa en el comercio 
intemacional. 

5. El Honorable Phillip Paulwell, Ministro de Estado, Ministro de lndustria y 
Comercio de Jamaica, considers que el papel de la cooperaci6n tecnica actual es de una 
importancia critica, particularmente en el caso de los paises en desarrollo frente a los 
procesos de creciente orientaci6n hacia el mercado y globalizaci6n. Dentro de este contexto, 
la cooperaci6n tecnica multilateral se convierte en catalizador del desarrollo industrial, lo que 
permitira un mejoramiento de las condiciones socioecon6micas basado en mayor ingreso y 
oportunidades de empleo. 

En el caso de Jamaica, el reto es enfatizar sabre aquellos aspectos que ayuden a la 
consolidaci6n de la base productive de la economia. Uno de los programas en los cuales se 
ha comprometido fuertemente el gobiemo de Jamaica es en el de erradicaci6n de la pobreza, 
como resultado del esfuerzo conjunto con los organismos multilaterales para la creaci6n del 
Fonda de lnversi6n Social, particularmente con el Banco Mundial. 

El objeto de dicho fondo es: orienter recursos hacia esa parte de la poblaci6n que no esta 
siendo atendida por otros programas; se provee servicios basicos e infraestructura a las 
clases pobres, se movilizan y canalizan recursos adicionales al area de asistencia social, y 
se incrementa la capacidad institucional de las entidades gubemamentales y no 
gubemamentales para disenar, implementar y gerenciar proyectos dirigidos a pequenas 
comunidades. La asistencia se da en el area de servicios sociales, tales como orientaci6n 
vocacional, entrenamiento y capacitaci6n y asistencia tecnica a las entidades participantes. 

Senal6 el Ministro Paulwell, queen las pr6ximos cuatro alios, el Fonda invertira mas de US$ 
60 millones para financiar unos 70-100 proyectos. Otra area de importancia en la 
cooperaci6n multilateral es la referida al marco legal. 

Para finalizar su exposici6n, el Ministro reconoce la contribuci6n de ONUDI para la definici6n 
y puesta en marcha de la politics industrial de Jamaica, no s61o a flivel macro sino a nivel 
micro, en la busqueda de valor agregado a la producci6n, nuevos metodos para incrementar 
la eficiencia productiva, inserci6n en los sistemas de informaci6n tecnol6gica y otros. 

6. El Dr. Atilio Femindez, Ministro de lndustria y Comercio de Paraguay, comenz6 
su intervenci6n senalando que a partir de la mitad de la decada del ochenta hasta comienzos 
del noventa, la cooperaci6n multilateral al Paraguay se redujo substancialmente. El deterioro 
de la situaci6n politica y macroecon6mica del pais, la acumulaci6n de la deuda extema en 
mora y el peligroso descenso de las reservas monetarias intemacionales constituyeron 
factores que incidieron en la toma de esta decisi6n. 

En las anos noventa, la politica de cooperaci6n extema hacia las paises en desarrollo, y de 
America Latina en particular, cambia de enfoque; este cambio de enfoque coincide en el 
Paraguay con un proceso de transici6n politics y econ6mica. Sin embargo, la instauraci6n 
de la democracia en 1989, no signific6 la renovaci6n inmediata de la cooperaci6n tecnica y 
financiera por parte de los organismos multilaterales. 

No fue sino hasta que el Paraguay logr6 solucionar la mora de la deuda extema, a fines de 
1992, cuando el pais vuelve a ser beneficiario de la cooperaci6n intemacional. La estabilidad 
macroecon6mica y el apoyo a la transici6n politica y econ6mica del pais parecieran ser los 
principales factores que ha impulsado este renovado flujo de asistencia tecnica y financiers. 
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La asistencia tecnica al comercio y a la industria en forma directa representa tan solo el 7 ,5% 
de la asistencia total. Los proyectos en el area industrial que actualmente se haya en 
ejecuci6n son los siguientes: Programa de fomento para PYMES; programa de asistencia 
tecnica para la incorporaci6n def Paraguay al MERCOSUR; programa de promoci6n de 
exportaciones e inversiones; fortalecimiento de la capacidad de gesti6n def Ministerio de 
lndustria y Comercio; fortalecimiento para el diseno e implementaci6n de politicas 
comerciales; apoyo al programa sectorial de inversiones, y la modernizaci6n de la estructura 
industrial def Paraguay. 

La cooperaci6n internacional tambien puede ser de gran ayuda en la tarea de implementar la 
politica industrial contribuyendo a un mayor crecimiento industrial y tecnol6gico, adoptar de 
mayor competitividad a nuestras pequefias y medianas industries limpias y sostenibles, a la 
promoci6n de nuestras exportaciones y a la capacitaci6n de nuestros recursos humanos que 
nos permita optimizer los beneficios del proceso de globalizaci6n. 

7. El Dr. Mauricio de Maria y Campos, Director General de la ONUDI, en su 
intervenci6n, expuso que en esta nueva etapa de la globalizaci6n, los organismos deben 
afianzarse, orientarse mas hacia el exterior y adoptar nuevas formas de cooperaci6n, 
aprovechar las oportunidades que ofrece la globalizaci6n. 

No hay duda queen los ultimos anos, se empez6 con una interrogante a nivel internacional, 
cada vez mayor, con respecto a la eficiencia y a la importancia de los organismos 
internacionales, y la ONUDI no podia estar exenta de estas interrogantes. La ONUDI, nace 
con la guerra fria, una etapa en la cual los paises en desarrollo buscaban acelerar los 
procesos de industrializaci6n como el elemento fundamental y satisfacer las necesidades 
basicas de su poblaci6n. 

Hay que hacer una reflexion sobre lo que es la ONUDI, ya que a fin de ano cambiaran las 
autoridades de la ONUDI. Al representante de America latina, le toc6 vivir la epoca mas dificil 
de la organizaci6n, no obstante lo cual se mantuvo la posici6n y el espacio. A pesar de todo 
consideramos que se debe apoyar que la ONUDI siga existiendo. 

En el caso de la ONUDI, es necesario adaptar el organismo a las nuevas necesidades de 
caracter internacional, a la globalizaci6n, a la liberaci6n de los papeles del sector publico y 
privado, a los nuevos retos tecnol6gicos y empresariales, etc., y se ha venido llevando a 
cabo de una manera bastante distinta, apoyando la definici6n de politicas industriales y el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales de los paises de una manera diferente, lo 
que quiere decir que este proceso que requiere de la emancipaci6n def sector publico, de los 
trabajadores y de otros sectores, convencidos tambien, de que este es un proceso en el cual 
hay que replantear nuestros esquemas y de ver la forma en que ellos se entablan 
apropiadamente a la sociedad de una manera inteligente. 

ONUDI esta apoyando los programas para America Latina en el sector privado, tales como, 
la reestructuraci6n industrial y el proceso de privatizaci6n del sector industrial. En materia de 
promoci6n de inversiones y de transferencia de tecnologia, ONUDI juega un papel 
fundamental en el aprovechamiento de las redes de informaci6n, para promover sobre todo 
en la pequenas y medianas empresas de los paises en desarrollo, programas y proyectos 
especificos de inversion apoyados por foros regionales sectoriales. 

Todos estos programas estan dando entrada a nuevos proyectos, tales como los relacionados 
con la capa de ozono, problemas de contaminaci6n ambiental, preservaci6n def Amazonas, etc. 

Cabe destacar que en los programas la mayoria de las contrapartes estan en el sector 
privado, para lo cual se ha creado un Consejo Interregional, donde se han incorporado 
industriales destacados de 25 paises. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los Ministros y responsables gubernamentales del area industrial de los paises de America 
Latina y el Caribe participantes en la II Reunion del Fora Regional sabre Politica Industrial, 
llevada a cabo en la ciudad de Caracas del 30 de julio al 1 de agosto de 1997, al cabo de sus 
deliberaciones coincidieron en destacar los siguientes aspectos: 

1. Dar continuidad a los trabajos del Foro Regional sobre Politica Industrial, que representa 
un importante espacio de encuentro entre los representantes gubernamentales del area 
industrial de los paises de America Latina y el Caribe, con la participacion de los sectores 
empresarial, tecnologico, financiero y laboral, y con el apoyo de las organismos 
internacionales y regionales especializados en la materia, lo que ha sido puesto de relieve 
nuevamente en esta reunion. 

2. Fortalecer el objetivo central del Faro como mecanismo para promover la reflexion 
conjunta sobre los temas mas apremiantes del desarrollo industrial, fomentar la cooperacion 
e integracion en la esfera industrial, facilitar el intercambio de experiencias, y propiciar la 
coordinacion de posiciones frente a temas de interes colectivo. 

3. Acordar las siguientes lineamientos preliminares de un Programa de Trabajo para el 
bienio 1997-1999, cuya definicion y ejecucion se solicita a las organismos organizadores y 
co-auspiciadores del Foro Regional sabre Politica Industrial: 

a) Desarrollar acciones de monitoreo y prospectiva sabre el tema industrial, que puedan 
servir como un mecanismo de alerta temprana frente al impacto que pueda derivarse para los 
paises de la region de decisiones adoptadas en el contexto mundial, referidas al flujo de ,,: 
inversiones y el comercio. 

b) ldentificar y difundir politicas y estrategias especificas adoptadas par paises de la region y 
extrarregionales cuyos exitos hayan favorecido el desarrollo industrial, tanto a nivel nacional 
como a nivel de provincias y municipios, fortaleciendo de esa manera las capacidades 
locales; 

c) Realizar y difundir analisis sabre temas especificos en el ambito de la forrnulacion de 
politicas industriales publicas, teniendo en cuenta las necesidades del desarrollo social y las 
nuevas caracteristicas del contexto internacional. 

d) Desarrollar acciones dirigidas a promover el intercambio de experiencias y la cooperacion 
regional en materia de programas de forrnacion y capacitacion de recursos humanos para la 
industria, incluyendo tecnicas modernas de gerencia. 

e) Propiciar el intercambio de inforrnacion entre los sectores publicos y privados de los 
paises de la region. En este sentido, se encomienda a los diversos organos responsables de 
la coordinaci6n de la politica industrial de los paises participantes, la presentaci6n de sus 
respectivos programas y proyectos de trabajo, a fin de identificar sinergias y puntos de 
interes comunes, que perrnitan la elaboracion de una matriz de posibles acciones conjuntas y 
acuerdos de cooperaci6n tecnica y econ6mica. 

4. Recomendar a los organismos organizadores y co-auspiciadores de este evento que 
celebren reuniones para plasmar los lineamientos mencionados anteriormente en un 
Programa de Trabajo en apoyo de las actividades del Foro Regional sobre Politica Industrial, 
a ser puesto en conocimiento de los paises miembros en un lapso de seis meses contados a 
partir de la fecha. 
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5. Alentar a los organismos intemacionales y regionales a coordinar sus acciones de apoyo 
al desarrollo industrial de los paises de la regi6n. 

6. Expresar su reconocimiento a la ONUDI por los resultados alcanzados a traves de las 
reformas iniciadas en 1993, y confirman la importancia de sus programas en apoyo a la 
industrializaci6n en America Latina y el Caribe. Expresar tambien la necesidad de que en la 
revision actual de sus actividades, en el marco de las reformas def sistema de Naciones 
Unidas, se mantenga y refuerce la relevancia de la ONUDI para los paises en desarrollo, asi 
como la universalidad regional y sectorial de sus mandatos 

7. Agradecer y aceptar el ofrecimiento del Gobiemo de Guatemala de que su pais sea sede 
de la Ill Reuni6n del Foro Regional sabre Politics Industrial, a celebrarse en 1999, en fecha a 
convenir. 

Los Ministros y representantes gubemamentales, asi como los demas participantes, 
expresan su reconocimiento al Gobiemo de Venezuela y a los organismos organizadores y 
co-auspiciadores de la II Reuni6n del Foro Regional sobre Polftica Industrial (SELA, ONUDI, 
AECI, Programs Bolivar, ALADI, CEPAL, OIT y PNUD), asi como a CONINDUSTRIA y 
FEDEINDUSTRIA de Venezuela, por las facilidades brindadas y por el exito alcanzado en la 
reunion. 



ANEXO I 

INTERVENCIONES 
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lntervenci6n del Embajador Carlos J. Moneta 
Secretark> Permanente del SELA 
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Honorable senor, Freddy Rojas Parra, Ministro de lndustna y Comercio de Venezuela; 
Honorable senor, Asdrubal Aguiar Aranguren, Ministro de la Secretaria de la Presidencia, en 
representaci6n del Presidente de la Republica; 
Honorable senor, Mauricio de Maria y Campos, Director General de la ONUDI; 
Excelentisimo seftor, Miguel Angel Fernandez Mazarambroz, Embajador del Reino de 
Espana; 
Honorable senor, Hugo Varsky, Secretario General del Programa Bolivar; 
Seiiores Embajadores de sus respectivos Paises; 
Seliores y senoras; 

Me complace dirigimle a tan distinguido auditorio en esta sesi6n inaugural. La presencia de 
un importante grupo de ministros y funcionarios de gobiemo vinculados con el acontecer 
industrial, las senoras y seftores Embajadores de sus respectivos paises, asi como altos 
representantes de los sectores empresarial, acacMmico, tecnof6gico, financiero, laboral y 
parlamentario de nuestra regi6n y de invitado• especiales de otros paises constituye una 
prueba def relieve otorgado a los temas a considerar en este Foro. 

En octubre de 1991, un numero importante de representantes de gobiemo, reunidos en esta 
misma sede, aprobaron crear un mecanismo pennanente de intercambio y reflexi6n sobre los 
temas de mayor preocupaciOn en et area industrial, contando con la participaci6n de sectores 
publicos y privados, asi como de organJsmos intemacionales y regionales vinculados con 
dicha tematica. Ese acuerdo, plaamado como Deci9i6n No. 1 de la ·conferencia General 
sobre lndustrializaci6n·, crea el Foro Regional IObre Politica Industrial, nombre tal vez no 
muy popular en aquel momenta, pero qua con certera previsi6n intentaba anticiparse a la 
creciente necesidad de intervenir en fonna infeligente, tanto por parle de los gobiemos como 
del sector privado, en la promocion del desarrollo indu1trial de nuestros paises para poder 
enfrentar mejor los retos de la competitividad y de la creciente globalizaci6n. 

No fue filcil convocar la I Reuni6n del Foro -no se visualizaba claramente en ese entonces su 
necesidad en la regi6n- hasta que finalmente, gracias al gentil ofrecimiento del Gobiemo de 
Costa Rica, por decision del seftor President•, Figueres y con la cooperaci6n del Programs 
Bolivar se realizo en octubre de 1994 dicho encuentro en San Jose. 

La respuesta a la convocatoria a eta I Reuni6n fue muy positiva, no s61o con respecto al 
numero de participantes, sino en cuanto a los conceptos, ideas e intercambios generados. 
Las conclusiones y recomendacionet de dicho Foro reflejaron la preocupaci6n colectiva 
sabre la necesidad de identificar e intercambiar las experienclas exitosas en materia de 
politicas industriales, de competitividad o de modemizaci6n productiva, bajo una comun 
orientacion: la busqueda del equilibria y la conventente sinergia entre todos los actores del 
proceso industrial, con miras al fortalecimiento del aparato productivo, la generaci6n de 
empleo, la inHrci6n competitiva en los mercados intemacionales y, por ende, el 
mejoramiento ctel nivel de vida de nuestra poblaci6n. 

En esta oportunidad, con la misma votuntad, anhelo y esperanza, procuramos dar otro paso 
en la misma direcci6n, al convocar la II Reunidn del Foro Regional sobre Politics Industrial, 
contando para ello con el pleno apoyo del Gobiemo de Venezuela, a traves del Ministerio de 
lndustria y Comercio, presidido por nuestro distinguido amigo, Don Freddy Rojas Parra. 

La respuesta a la convocatoria reatizada por diversas vias, incluyendo ademas de la 
Secretaria Permanente del SELA, al Despacho del Ministro Rojas Parra, a la ONUDI y al 
Program• Bolivar, no puede ser mas entusiasta ni mas interesada. La participaci6n de los 27 
Estados Miembros del SELA, de los cuales mas de la mitad de las delegaciones son 
presididas por las Ministros respectivos, asi como de las mas altos representantes de los 
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organismos coauspiciadores, constituyen una muestra inequivoca de la preocupaci6n y el 
interes por encontrar caminos afines, mediante acciones concertadas de coordinaci6n y 
cooperaci6n, estrategias sobre las cuales hemos venido insistiendo, muchos, de los que aqui 
hoy, estamos presentes. · 

Los temas que se ha propuesto analizar en esta reunion, expresan algunas de las 
preocupaciones fundamentales de esta parte del mundo. Si bien, como en el caso del tema 
"Crecimiento y Empleo", que forma parte central de nuestro Programa de Trabajo durante el 
presente ano, es esta una preocupaci6n compartida con muchos de los paises desarrollados, 
particularmente, con Europa, existen causas y consecuencias que en algunos casos son 
comunes y en otros, diversas. 

Por esta raz6n, estimamos conveniente abrir este Foro con un Panel lnteragencial donde se 
analicen estos problemas por parte de los organismos multilaterales con competencia en el 
tema, se identifiquen los programas llevados a cabo y su impacto. 

Los temas de la Agenda vinculados con el area industrial, apuntan al reconocimiento de que 
las transformaciones que han venido ocurriendo en el contexto mundial han generado y 
tendran, cada vez mas, un impacto sostenido e importante sabre las economias de nuestros 
paises, para lo cual hay que definir nuevas estrategias, tanto en caracter de grupo de paises 
como de grupos de empresas. 

El esfuerzo por adquirir capacidad de competir intemacionalmente obliga a las empresas a 
modernizarse, no solo en la forma de producir, sino en cuanto a su organizaci6n y estrategias 
de comercializaci6n e inserci6n externa. El objetivo estrategico de modernizar la estructura 
productiva latinoamericana y caribelia se plantea en un momenta en que se encuentra en 
marcha, a nivel mundial, la revoluci6n tecno-productiva de mayor envergadura que ha vivido 
la humanidad desde la revoluci6n industrial del siglo XVIII. 

No es mi intenci6n en estas palabras, tocar en profundidad cada uno de los temas previstos 
en la Agenda, puesto que todos revisten gran importancia. Solo me gustaria mencionar dos 
de ellos, ya que hemos tratado de contribuir a su impulso desde la Secretaria Permanente: 
la pequena y mediana empresa y la capacitaci6n del factor humano, coma elementos claves 
de la modernizaci6n productiva y la competitividad. 

Con el invaluable apoyo y colaboraci6n de la AECI, el PNUD y el Programa Bolivar, hemos 
realizado distintas acciones orientadas al desarrollo de las pequenas y medianas empresas 
de la region, como soporte de la economia productiva, la generacion de empleo y el ejercicio 
permanente de la innovaci6n tecnologica, no solo a nivel de equipos, productos y procesos, 
sino de formas organizativas y de cooperaci6n interempresarial. 

Los elementos principales de esa actividad, que seran materia de nuestro Programa de 
Trabajo para 1998, incluyen aspectos tales como la difusion de conceptos, estrategias y 
formas de cooperaci6n interempresarial, la revision de experiencias y la busqueda de nuevas 
formas de financiamiento de las PYMES y la articulaci6n y desarrollo de mecanismos de 
coordinaci6n y cooperacion en el area de informaci6n para la pequena y mediana empresa. 

Por otra parte, la evoluci6n de los indicadores de formaci6n y capacitaci6n de recursos 
humanos en la region, muestra que a pesar de los esfuerzos realizados, es poco el progreso 
observado. Sobre este tema, este Faro podria cumplir un importante papel, alertando a la 
sociedad latinoamericana y caribena, en particular a los dirigentes del sector publico y 
privado, sobre la necesidad de promover urgentemente, acciones concretas en esta materia. 

Diecisiete anos atras, un luchador incansable por la causa de la industrializaci6n 
latinoamericana, el inolvidable amigo Fernando Fajnzylber, selialaba con acierto en la 
introduccion del libro "lndustrializaci6n e internacionalizaci6n en la America Latina" que ... ·no 
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obstante el rapido crecimiento econ6mico y indudable efecto modemizador, la modalidad 
especifica de la industrializaci6n latinoamericana fue incapaz de generar las oportunidades 
de trabajo necesarias, corregir el esquema prevaleciente en cuanto a distribuci6n del ingreso 
y sustentar la base tecnol6gica local, elevando su capacidad de competir 
intemacionalmente". 

Hoy, casi dos decadas despues, su mensaje central continua plenamente vigente. Fajnzylber 
nos seiialaba que es necesario emprender una busqueda propia y creative de estilos 
alternativos de industrializaci6n, adecuado a la disponibilidad del potencial humano y los 
recursos naturales con que cuentan America Latina y el Caribe. Nuestro estilo de 
industrializaci6n deberia entonces, resultar funcional a nuestras necesidades y recursos, 
responder a nuestra realidad. Para eso se requiere realizer una reflexion profunda sobre los 
elementos del paradigma de desarrollo que nos orientara en el proximo siglo; con el 
actualmente en aplicaci6n. America Latina y el Caribe no han logrado aun satisfacer las 
necesidades fundamentales de sus sociedades. 

No puedo concluir mis palabras sin expresar un reconocimiento publico a las organizaciones 
que acogieron nuestra invitaci6n a participar en la organizaci6n y coauspicio de este magno 
evento, algunos de los cuales ya he mencionado previamente, la Agencia Espanola de 
Cooperaci6n Internacional (AECI), la Organizaci6n de Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), el Programa Bolivar y el Ministerio de lndustria y Comercio de la 
Republics de Venezuela. Asimismo, este agradecimiento, extensivo por su colaboraci6n, a la 
Asociaci6n Latinoamericana de lntegracion (ALADI), el Banco lnteramericano de Desarrollo 
(BID), la Comisi6n Economics para America Latina y el Caribe (CEPAL), el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y las organizaciones empresariales de 
Venezuela, CONINDUSTRIA y FEDECAMARAS. 

Nada del esfuerzo realizado en la organizaci6n de este evento, tendria sentido ni raz6n de 
ser, sin la participacion de los representantes de los paises de la region, tanto del sector 
publico como privado, de quienes depende al final de la jomada, que lo que aqui se 
considere, sea la base para la construcci6n real de acciones destinadas a crear bases 
ciertas para nuestro desarrollo y para la presencia en el concierto mundial de nuestras 
empresas, paises y region. 

Muchas gracias. 
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Palabras del Honorable senor Miguel Angel Fernandez Mazarambroz 
Embajador del Reino de Espana en Representaci6n de la Agencia Espanola de 
Cooperaci6n Internacional (AECI) 

Senor Secretario Permanente del Sistema Econ6mico Latinoamericano 
Honorables Seriores Ministros 
Senores Embajadores 
Senores Representantes de Organismos lnternacionales 

Es para mi un honor poder tomar la palabra, esta tarde al comienzo del Faro y dirigir1es unas 
palabras de bienvenida en nombre de la Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional, 
que es par supuesto el instrumento de politica de cooperaci6n del Gobiemo Espanol y que 
tiene marcadamente una clara vocaci6n iberoamericana. Entendemos, ademas que la 
cooperaci6n cada vez mas, es una acci6n de doble via en la cual la cooperaci6n en el 
sentido mas estricto del termino debe serlo, par tanto, entre experiencias si es posible lo mas 
comunes o lo mas paralelas que se puedan encontrar. y este es el caso pensamos en el faro 
que se abre hoy. 

La Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional tiene un Convenio con el SELA, el cual 
debo decir con claridad que el Gobierno Espanol al menos, esta francamente satisfecho y 
pensamos volver1o a renovar en fechas pr6ximas, creo y debo decirlo con claridad, que la 
elecci6n de este Faro es un acierto mas del SELA, por cuanto conviene por el momenta de 
cambios fundamentales en el escenario, en el horizonte industrial y econ6mico desde luego 
del mundo, el plantearse las cuestiones que con seguridad, segun la agenda se van a 
plantear en el faro. Par tanto, me uno a los que aplaudan la elecci6n por el SELA el de 
realizar, el impulsar este II Fora Regional, y tambien porque tenga lugar en Venezuela, pais 
que todos conocemos perfectamente esta hacienda unos considerables esfuerzos y tomando 
unas decisiones importantes y de largo alcance en lo que tiene que ver con su estructura 
industrial y desde luego en otros capitulos de su vida, de su horizonte econ6mico. 

El hecho de que las importantisimas personalidades que estan hoy presentes y que llegaran 
en el transcurso del Foro para participar en el mismo, es una buena demostraci6n de la 
elecci6n y del buen carisma y empuje que tiene el SELA en estos momentos. 

Me satisface tambien decir que algun panelista espanol de nuestro Ministerio de lndustria, se 
sumara al numero de los que planteen sus reflexiones en este Foro, y creo que es 
interesante, por cuanto, la experiencia espariola reciente ha sido la de un acelerado cambio 
en nuestras estructuras industriales, tal vez sus experiencias puedan ser de alguna utilidad 
cuando las haga publicas 

Con esto senoras y seriores no me queda mas que felicitar una vez mas al SELA, unirme 
coma organismo coauspiciador al agradecimiento a los autoridades de Venezuela y desear 
que el Fora tenga un gran exito coma estoy seguro. 

Muchas gracias, 



Palabras del Honorable Senor Hugo Varsky 
Secretario Ejecutivo del Programa Bolivar 

Senor Secretario Permanente del SELA, 
Senores Ministros, 
Autoridades de Organizaciones presente, 
Seiiores Embajadores, 
Seiiores Representantes de las paises, 
Senores Empresarios, 
Senoras y Senores 
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Permitanme sumarme a mi tambien a las felicitaciones al Sistema Econ6mico 
Latinoamericano, por su decision de dar continuidad a este esfuerzo. 

Como organizacion principalmente vinculada al sector privado, en especial la pequena y 
mediana empresa, es para el Programs Bolivar, un hecho importante, significativo, que 
organizaciones coma el Sistema Economico Latinoamericano den continuidad a este espacio 
que se ha generado y que consideramos sustancial para el intercambio de ideas y de 
opiniones sabre una tematica candente, sobre una tematica critica en nuestra region 
latinoamericana. 

Permitanme agradecer tambien par supuesto a las organizaciones que naturalmente estan 
vinculadas a la tematica, pero en especial, permitanme destacar la presencia de alto nivel 
que el Gobiemo de Venezuela ha puesto en este Faro, quiero destacarlo porque esto implica 
y vale la pena senalarlo en un marco latinoamericano, una decision politics, una vision 
acerca de que pasa con el tema de la industrializaci6n, que pasa con el tema de la 
competitividad y que pasa con el tema de las pequenas y medianas empresas, por eso, 
permitanme destacarlo y saludar especialmente a este alto nivel y agradecer por supuesto 
tambien a la Agencia Espanola de Cooperacion, que ha vista en esta tematica tambien un 
puente importante entre Espana, Europa y la America Latina. 

Cuando nace la idea del Faro y permitanme tambien retomar lo que decia Carlos Moneta, en 
aquel momenta la discusion era si debia haber o no, politica de industrializaci6n o de 
competitividad, en un confuso panorama de que era la globalizacion. En aquel momenta el 
debate parecia mas principista, mas conceptual, y cuando estas cosas estaban en juego, se 
inicia la idea de un I Fora de lndustrializaci6n. Diriamos que hoy, a tres anos sabemos mucho 
mas acerca de la globalizaci6n, sabemos mucho mas acerca del impacto que ha tenido en el 
sector productivo latinoamericano. sabemos mucho mas acerca def impacto en la pequeria y 
mediana empresa y en el empleo, sabemos mucho mas acerca de las ventajas y de las 
restricciones e insuficiencias que tiene la pequeiia y mediana empress para poder 
globalizarse, sabemos mas sobre los problemas que el sistema financiero tiene para 
contribuir en este proceso, sabemos mas sabre politicas publicas en este aspecto, sabemos 
mas sabre los problemas del mercado, sabemos mas sobre la necesidad de que la 
competitividad no es solo responsabilidad de quienes deben competir, es responsabilidad del 
conjunto de la sociedad, es un problems que atane sin duda al sector productivo, pero que 
atarie al sector publico, que atane al sector financiero, que atane al sector cientifico
tecnol6gico, que hay que articular y armonizar a estos sectores, sebemos mucho mas acerca 
de la necesidad de las alianzas como manera de cortar camino, como manera de sumarnos, 
coma manera de sumar esas capacidades para poder insertamos en el mundo y poder 
competir. 

Crea que hoy sabiendo mucho mas de todo esto, estamos abordando esta etapa del Faro de 
lndustrializacion, ya nombre del Programs Bolivar, permitanme decirles que vamos a seguir 
impulsando, apoyando, respaldando estas iniciativas. Creemos que hay que consolidar la 
articulaci6n interinstitucional detras de estos temas; todas las instituciones y organizaciones 
del sector publico y privado tienen que articularse para ver coma encontrar mejores 
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respuestas, mejores escenarios, mejores espacios, para lo cual ponemos a disposici6n la 
Red Bolivar de oficinas que buscan socios y ponemos por sobre todo al Foro Bolfvar de la 
Empresa Latinoamericana, que como ustedes saben, es un espacio anual donde Jefes de 
Estado, Ministros, Parlamentarios, Empresarios, Rectores Universitarios, Banqueros, 
Organismos lnternacionales, discuten acerca de los que creemos son los cuatro grandes 
problemas, a debatir en este momenta, politicas publicas, mercados, instrumentos 
financieros y relaci6n conocimiento-producci6n. 

Y quiero aprovechar, estar en esta tribuna para invitarlos a todos ustedes al Foro Bolivar de 
la Empresa Latinoamericana, que se realizara en Guatemala, del 16 al 19 de noviembre 
pr6ximo, como una estaci6n mas en darle continuidad a este debate como lo hicimos en las 
anteriores, poder consolidar y poder hacer realidad o construir entre todos lo que para 
nosotros es una consigna de base, esto es cooperar para competir. 

Muchas gracias, 
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Palabras del Honorable Senor Mauricio de Marla y Campos 
Director General de la Organizaci6n de Naciones Untdas para el Desarrollo 
Industrial 

Sei\or Ministro de lndustria y Comercio de la Republica de Venezuela, Freddy Rojas 
Senor Ministro de la Secretarf a de la Presidencia, 
Senor Embajador de Espana, 
Mi buen Amigo, Cartos Moneta, Secretario Permanente del SELA, 
Seilores Ministros, Viceministros, o Representantes de los Ministerios de lndustria y 
Comercio de Amltrica Latina y el Caribe, 
Senoras Representantes del sector Empresarial, 
Amigos todos, 

Primera que nada, quisiera yo darles a ustedes tambien la bienvenida de parte de la ONUDI 
Oesde hace algun tiempo tenemos la tradici6n de que precisamente en los anos en que 
tenemos una Conferencia General de la ONUDI al fin de ano, nos reunimos con los 
Ministerios de lndustria y Comercio para preparar las posiciones de America Latina y el 
Caribe, pero en esta ocasi6n hemos querido, como ya lo hicimos en una ocasi6n pasada 
juntamos con el SELA para lograr la maxima coordinaci6n posible. Quisiera simplemente de 
una manera muy general serialar que esta es una gran oportunidad de dialogo y analisis en 
relaci6n a la industrializaci6n de America Latina y el Caribe en un momenta crucial del 
desarrollo mundial, y que el hecho de que haya representantes del gobiemo, del sector 
privado, de instituciones intemacionales, del sector academico, parece particularrnente 
prometedor, porque ciertamente, frente a lo que esta ocurriendo actualmente en el mundo, 
los desafios, las interrogantes en el caso de America Latina y el Caribe son particularrnente 
cl aves. 

l Cual puede ser la estrategia apropiada para incorporarse con exito a la globalizaci6n en los 
pr6ximos ailos en America Latina? l Vamos a seguir una integraci6n indiscriminada? o va a 
ser una integraci6n estrategica, que permits como sucedi6 en el caso del Sudeste Asiatico, 
lograr efectivamente efectos importantes de largo plaza y autosostenidos. 

Segundo l Como vamos a compatibilizar la estabilidad macroecon6mica con desarrollo de 
industrias y de exportaciones?, en un momento en que pareceria que los marcos 
macroecon6micos han tendido a ser en el mundo marcos recesivos. la industria se hace 
invirtiendo, se hace desarrollando tecnologias, se hace invirtiendo en recursos humanos. 

Tercero, lCuales han sido tos logros del Estado, y tambien de sector privado, pero cual es el 
nuevo rol del Estado, y de la intervenci6n deseable en materia de desarrollo industrial en el 
contexto actual y que es lo que se puede hacer en el marco de los nuevos acuerdos 
intemacionales? 

Cuarto, lPuede la industria contribuir efectivamente, no solamente al crecimiento, al 
desarrollo del valor agregado, a las exportaciones, sino tambien a resolver por la via directs o 
indirecta, problemas sociales, problemas de equidad dentro de nuestros territorios? 

Quinto, lcual debe ser el papel de las estrategias subregionales y regionales de America 
Latina y el Caribe, frente a las tendencias de la organizaci6n mundial del comercio? Frente a 
los planteamientos que se estan hacienda en estos momentos en la OECD en materia de 
inversiones y frente a las nuevas posiciones que tiene la Europa que se amplia y se amplia 
cada vez mas. 

Creo que en los pr6ximos dias tendremos oportunidad de discutir estos temas y la agenda es 
muy completa en ese sentido, yo quisiera simplemente, en estos momentos mencionar de 
una manera casi telegrafica diez puntos que a mi me parecen importantes para su 
consideraci6n: 
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Primero, la globalizaci6n, esta aqui para quedarse, es una globalizaci6n que integra 
mercados financieros, comerciales, tecnol6gicos, que integra aspiraciones de consume a 
nivel internacional y que lo hace tambien cambiando la dimension del tiempo. Hoy en dia se 
trata de una globalizaci6n instantanea, donde los mercados financieros cada vez mas 
inclusive los comerciales operan 24 horas al dia. En este contexto, esta globalizaci6n es una 
globalizaci6n distinta de la que ocurri6 cuando Espana o Portugal con sus grandes viajeros 
empezaron a realizar la primera de las grandes globalizaciones. lCual es la naturaleza de 
esta globalizaci6n?, a veces se simplifies mucho, sabemos perfectamente bien que 
mercados estan mas integrados, pero hay otros en los cuales definitivamente todavia las 
inversiones nacionales siguen representando el 90 por ciento de las inversiones alrededor 
del mundo, basadas en ahorros nacionales, a pesar de la importancia creciente de la 
inversion extranjera y de las empresas multinacionales. 

Todavia siete de cada 8 empleos dependen del mercado nacional, las cosas cambian pero 
estas globalizaciones entonces c6mo la vamos a entender, c6mo va a incorporarse entonces 
America Latina. 

El segundo tema que yo quisiera mencionar, es el de los cambios tecnologicos. No hay duda 
que las cambios tecnol6gicos que han venido ocurriendo, estan permitiendo cambiar la faz 
de la industria, de la economia del planets, elevando la productividad, pero tambien esta 
presentando una serie de problemas muy concretos, sabre todo en el terreno del empleo y 
de la distribuci6n de la tecnologia en el mundo y el acceso que tienen los paises en 
desarrollo. Lo que sera fundamental, por ejemplo, tomando en cuenta algunas experiencias 
recientes, sera darle la debida importancia al desarrollo de un cambio tecnol6gico propio, 
adaptativo o asimilitativo, pero un desarrollo tecnologico propio, ya que este y el desarrollo de 
recursos humanos calificados parecen ser los elementos claves en los procesos recientes de 
industrializaci6n exitosa. 

Tercero, no hay duda que en los ultimas aiios las transacciones comerciales, y las 
financieras tambien han crecido bastante mas que el producto interno bruto mundial o de el 
distintas regiones. Las transacciones financieras varias veces, las transacciones comerciales 
incluso mas del doble de lo que seria el volumen del producto intemo bruto. Esto esta 
planteando indudablemente, una serie de disyuntivas muy particulares para las procesos de 
inversion. Es necesario entonces, en America Latina empezar a ex.aminar la fonna en que al 
mismo tiempo, estas transacciones comerciales no vayan a constituir coma lo ha sido en el 
pasado, coma lo esta hacienda tal vez en algunos paises asiaticos aun actualmente, un freno 
a los procesos de industrializacion. El viejo talon de Aquiles de las divisas sigue siendo el 
talon de Aquiles en los procesos de industrializaci6n de America Latina. 

Quisiera tambien mencionar que si bien este proceso de globalizacion ha venido ocurriendo 
en todo el mundo, nuestros estudios mas recientes demuestran de una manera muy 
detallada que no todos las paises se han beneficiado de la misma manera, ni ha habido un 
proceso de desarrollo equitativo dentro de los mismos paises, comenzando por las Estados 
Unidos y la Gran Bretana. Este problema de la equidad, un problema que tambien Fernando 
Fajnzylber planteaba muy claramente como uno de los grandes retos de America Latina, se 
hace cada vez mas presente y no podemos meterlo debajo del tapete, es la generaci6n de 
empleo, es el desarrollo social, son las aspiraciones de una poblaci6n creciente que tienen 
que ser atendidas. 

America Latina, en las ultimos quince arias no ha mostrado crecimiento en su valor agregado 
manufacturero percapita, el cual sigue en los mismos niveles a pesar de haber hecho todos 
las ajustes pertinentes monetarios aproximadamente en la decada de 1980. 

Sin embargo, y este seria mi punto siguiente, la evidencia sigue mostrando que la industria 
es el motor de crecimiento, se habla mucho del sector de las servicios, pero las dimensiones 
son muy complicadas, efectivamente cada vez industria y servicios se encuentran mas 
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mezclados. Crecen los servicios mas ligados a la industria y a la tecnologia y cada vez los 
servicios estan mas industrializados, ya sea que hablemos de la salud, de la educaci6n ode 
muchos otros servicios. Si es entonces la industria, el motor de crecimiento, la pregunta es 
l,C6mo podemos en la America Latina def nuevo siglo marcar nuevos caminos? 

Quisiera plantear muy brevemente una serie de ideas que yo se que maiiana vamos a 
discutir, la primera es que para comenzar, es importante que rompamos algunos de los 
dogmas y que reconozcamos la forma pragmatica que si el mercado y el sector privado son 
fundamentales, son muy buenos asignadores de recursos pero que no resuelven todos los 
problemas, ciertamente son los problemas de la equidad, de la educaci6n, los problemas del 
empleo, los problemas del medio ambiente y muchos otros mas. La acci6n entonces del 
Estado sigue siendo importante, pero cualitativamente no hay duda que tiene que ser 
distinta, tiene que ser un Estado mucho mas eficaz, mucho mas ligero pero tambien, un 
Estado que tiene que descentralizarse mas y la experiencia reciente de los paises europeos, 
de Estados Unidos en materia industrial muestra que es a nivel de la politica subnacional, en 
los estados, de los municipios, de las ciudades, a partir de los cuales se esta hacienda 
politica industrial. 

En pocas palabras, yo lo que quisiera seiialar, es que ha llegado el momenta de empezar a 
examinar estos aspectos de politica industrial en una forma muy pragmatica, lejos como 
decia yo de los dogmatismos religiosos y mas bien tratando de ver que es lo que funciona. 
Nosotros hemos estado tratando de hacer un esfuerzo recientemente en la ONUDI por 
analizar lo que serian las practicas mas apropiadas o las practicas 6ptimas en materia de 
politica industrial. Maiiana se hablara de ello, Francisco Sercovich, funcionario de ONUDI 
presentara un primer informe que hemos venido realizando y lo (mico que adelantaria es que, 
obviamente nuestros estudios muestran que no hay recetas de cocina, que no hay practicas 
6ptimas, que hay que considerar el tiempo, el espacio, las condiciones particulares de los 
paises, pero que si hay algunas lecciones que se pueden obtener, que si hay algunas 
cuestiones que van a tener que definirse muy pronto por parte de America Latina, si esta 
quiere realmente participar mas activamente en el contexto mundial. 

Las reglas de la economia internacional, tales como se esta generando actualmente a traves 
de la Organizaci6n Mundial de Comercio, particularmente, no son reglas que van a dejar 
mucho espacio para maniobrar, para establecer politicas nacionales y muchas veces 
inclusive las politicas subregionales van ser considerablemente limitadas. Sin embargo, 
como continente no nos hemos preparado en America Latina para estos fines. En 
conversaci6n reciente con Rubens Ricupero, acerca de las experiencias que se tuvo en 
general en la Reunion de Singapur, por ejemplo, en el caso de telecomunicaciones, son 
experiencias realmente bastante desastrosas, no solamente fuimos tomados por sorpresa los 
paises en desarrollo, dado que no estabamos preparados. Asimismo hay muchas cosas 
nuevas, hay muchos temas que se estan cocinando, en los cuales que America Latina tiene 
que comenzar a analizar mas profundamente y definir posiciones. 

Mis conclusiones serian entonces que, a nivel de nuestros paises tenemos que hacer esta 
reflexion, o sea aprender de nuestras propias lecciones del pasado, de las de otros paises, 
hacer todos los ajustes y desarrollar nuestra imaginaci6n, para crear nuevos esquemas 
apropiados a nuestras particulares condiciones y al momenta que nos toca vivir. 

Pero ciertamente, yo soy un creyente de que mas alla de los esfuerzos nacionales, necesitan 
fortalecerse tambien los foros subregionales, regionales coma es el caso del SELA con el 
apoyo muy importante conceptual de CEPAL que siempre lo ha tenido, en el tema de la 
industrializaci6n y desarrollo tecnol6gico de America Latina. En estados a nivel multilateral, 
ver c6mo se puede conjugar todos estos esfuerzos. La ONUDI es una organizaci6n en 
transici6n, que ha estado sujeta a grandes ataques en aiios recientes, precisamente porque 
hemos tratado de mantener posici6n de apoyo a los paises en desarrollo y creyendo que el 
momento tiene que llegar para redefinir las politicas industriales, ya lo estan hacienda en el 
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resto del mundo, lo siguen haciendo los paises desarrollados, creo que tenemos que hacer1o 
en el caso de America Latina, y que puede contar con el apoyo de la ONUDI obviamente, en 
coordinaci6n con todo el resto de los organismos que operan a nivel regional y ciertamente, 
lo unico que pediria yo es que en ese futuro pudieramos contar con una participaci6n mas 
efectiva de America Latina. Lo que yo he vivido en los ultimos afios han sido bastante 
dificiles, en los que desgraciadamente America Latina y el Caribe no han sido realmente el 
grupo mas activo dentro de las discusiones intemacionales y ciertamente dentro de la misma 
ONUDI en lo particular, mientras que los asiaticos la han aprovechado muy bien y la siguen 
aprovechando y los africanos lo estim haciendo tambien. Esto requiere, sin embargo que 
sean los paises latinoamericanos, los Estados Miembros, los que tomen ese papel activo y 
ayuden a forjar esa nueva ONUDI, a consolidar lo que ya se ha logrado en los ultimos aiios. 

Muchas gracias, 



Palabras de lnstalaci6n del Honorable Senor Asdn.Jbal Aguiar Aranguren 
Ministro de la Secretaria de la Presidencia de la Republica de Venezuela 

Senor Ministro de lndustria y Comercio de Venezuela 
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Senor Embajador Carlos Moneta, Secretario Permanente del Sistema Econ6mico 
Latinoamericano, 
Senor Hugo Varsky, Secretario Ejecutivo del Programs Bolivar 
Seriores Ministros, Representantes de los Paises Miembros que asisten a este II Foro 
Regional sobre Politicas lndustriales, 
Seliores Viceministros, 
Senor Embajador de Espana y demas Embajadores aqui presentes, 
Seriores lnvitados Especiales, 
Senoras y Seliores, 

Debo en primer termino, a nombre del Senor Presidente de la Republica del Gobierno de 
Venezuela, presentarles mis saludos mas respetuosos a quienes viniendo desde America 
Latina, hoy se reunen en Caracas para dar inicio a estas tareas relacionadas con la II 
Reunion Foro Regional de Politica Industrial. 

Quisiera manifestar tambien que, he asumido esta representaci6n por instrucciones del 
Senor Presidente, pero tambien como resultado de una conspiraci6n por parte de mi buen 
amigo Freddy Rojas Parra, Ministro de lndustria y Comercio, y a quien ciertamente le 
correspondia la representaci6n oficial dentro de este Foro. Confieso tambien que, al principio 
tuve resistencias, resistencias intelectuales y emocionales, porque si bien es cierto de que en 
la Secretaria de la Presidencia de la Republica, confluyen todos los temas de la vida politica 
venezolana, entre ellos, con necesaria e inevitable preeminencia el tema econ6mico, el tema 
social, tambien es cierto de que desde hace algunos largos arios me he mantenido 
totalmente al margen de este tipo de preocupaciones, quizas porque en el momenta en que 
me separe de las actividades relacionadas con la poHtica econ6mica, y sobre todo con los 
temas relacionados a la integraci6n econ6mica en America Latina, senti que aquel ejercicio 
de libertad que estaba lleno de utopias, perdia las utopias y dejaba tambien de ser un 
ejercicio de libertad. 

Aquel momenta en que entra en declinacion, a partir de mediados de los arios setenta, el 
esfuerzo ideol6gico que realmente trasunt6 a ese movimiento extraordinario que se inicia con 
Previch en el ario 49, ciertamente que muchos quienes en America Latina habiamos 
encontrado una forma de hacer y de sentir las cosas de manera propia aun cuando no fuese 
distinta de c6mo debian hacerse, aquel proceso de declinacion ciertamente que marco un 
momenta de debilitamiento, que hoy en dia parece encontrar un nuevo impulso. Me 
sorprendi6 ciertamente el apreciar a traves del titulo de la reunion II Foro Regional para las 
politicas industriales, el que hubiese en America Latina ciertamente la convicci6n y la 
necesidad de abrir nuevos caminos para aproximamos a los cambios hist6ricos y para 
aproximamos a la globalizacion de una manera propia, de una manera muy regional en 
donde sin excluimos de la globalizaci6n pudiesemos nosotros tambien ser globalizadores a 
nuestra manera. 

He visto con interes, el temario planteado para la reunion, quizas diga poco no tanto como lo 
que anuncia la intervenci6n del Representante de la ONUDI, que me antecedi6 en el uso de 
la palabra, el habla sabre la globalizaci6n y la forma en que ella puede realmente afectar el 
proceso de industrializaci6n en America Latina, o a la inversa, c6mo el proceso de 
industrializaci6n en America Latina puede ciertamente insertarse en terminos creativos 
dentro del movimiento de mundializacion, asi preferirf a llamar1a. En segundo lugar, le 
preocupa el que la industrializaci6n necesariamente encuentra dificultades dentro de un 
panorama recesivo, que recesivas ciertamente han sido nuestras economias en los alias 
recientes, en el caso venezolano en particular, se inicia el proceso politico de la ultima 
gesti6n dentro de un marco de estanflacci6n bastante marcado y dominante, se pregunta 
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tambien, acerca del nuevo rol del estado, de cara al proceso de fortalecimiento de las 
politicas industriales a nivel de nuestros paises y a nivel regional y se toca el tema de la 
equidad dentro del marco del esfuerzo industrializador. 

Quisiera referirme a estos temas en terminos globales y en algunos casos puntuales, 
obviamente no tocare los elementos tecnicos que tienen que ver con la politica de 
industrializaci6n, repito es una materia por la cual tengo un elevado respeto, pero si siento y 
aprecio que el proceso de industrializaci6n en America Latina y nuestra aproximaci6n a los 
cambios globales se dan dentro de un contexto absolutamente inedito, no entenderia una 
reunion de esta naturaleza, si la reunion se traduce en una suerte de mea culpa por parte de 
America Latina, acerca de las formas como ha entendido la region su proceso de desarrollo 
economico y su proceso de desarrollo industrial y no lo entenderia como un mea culpa, 
porque en definitiva no se trata de revisar aquello en lo cual nos equivocamos para tratar de 
hacerlo mejor, se trata simplemente de descubrir que tenemos que hacer quizas las mismas 
cosas pero dentro de un marco intemacional totalmente distinto, totalmente diferente 

Cuando tuve la posibilidad de revisar en terminos realmente iniciaticos los temas vinculados 
a la industrializacion, no encontraba el tema de la industrializaci6n coma un factor dilematico 
dentro de la vida regional, cuando se discutia si nos industrializabamos o nos manteniamos 
dentro de los procesos de actividad econ6mica primaria dentro de un regimen de 
transacciones absolutamente pasivas por parte de nuestros paises, si nos industrializabamos 
tratando de sustituir importaciones desde el exterior o si nos industrializabamos fortaleciendo 
algunas de las actividades estrategicas dentro de marcos regionales o subregionales de 
integraci6n, dentro de un escenario dentro del cual ciertamente el Estado cumplia como 
todavia lo cumple aun cuando en terminos totalmente distintos e innovadores un papel de 
fundamental importancia. El problema radica, en que ciertamente, avanzamos a un proceso 
de globalizaci6n que rompe todas las reglas del juego, uno se pregunta si ciertamente el 
proceso de globalizaci6n plantea exclusivamente un fen6meno en donde el mercado domina 
la nueva institucionalidad, en donde el mercado constituye el nuevo factor de articulaci6n de 
la actividad politica, econ6mica y social de nuestros paises y dentro de un marco de ejercicio 
de libertad absolutamente desconocido por todos y cada uno de quienes formamos parte de 
los escenarios occidentales fundamentalmente. 

Yo creo que la globalizacion convoca a alga mas severo, me permitiria quizas decir y con ello 
no exagerar, que si bien es cierto que el fen6meno de industrializaci6n, asi como el 
fenomeno de organizaci6n politica alrededor de lo econ6mico fue el producto de una relaci6n 
activa del hombre con la naturaleza, del trabajo con la materia y en esa relaci6n dinamica se 
daban factores de articulaci6n o de vinculaci6n, el mecanismo financiero como un 
mecanismo que operaba coma una suerte de ferrocarril en esa relaci6n casi diab61ica que 
gener6 ideologias y formas de entendimiento en el mundo de lo politico y que alrededor de 
esa relaci6n justamente se construyeron esquemas y formas culturales en el ambito de la 
ideologia, en el ambito de la democracia, en el ambito de los partidos politicos, formas de 
ordenaci6n de las capas sociales, lo cierto es que la globalizaci6n aun cuando implica el 
cierre de una experiencia, la experiencia marxista, ya el postcapitalismo no sera marxista 
coma antes se diria, lo cierto es cuando uno comienza a auscultar el fen6meno de 
globalizaci6n, uno se da cuenta de que la globalizaci6n implica en primer lugar, una ruptura 
en aquella relaci6n tradicional, entre el trabajo y la naturaleza, el trabajo y la materia y sus 
factores de articulaci6n y en donde damos un salto totalmente hacia un escenario econ6mico 
virtual, en donde el elemento del conocimiento comienza a jugar un rol divisor dentro de la 
nueva cultura que nos acomparia 

Anteriormente, alrededor del esquema industrial, alrededor de las politicas econ6micas y de 
la industrializaci6n, se hablaba de los patrones y de los proletarios, o se hablaba de los 
proletarios que comenzaron progresivamente a integrar las capas burguesas y citadinas, se 
hablaba asimismo de sectores empresariales y de sectores empresariales y de sectores 
laborales, pero aqui yo quisiera retomar una expresi6n que me lleg6 muy al coraz6n que 
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plante6 en conferencia reciente en Brasilia, el Gobemador del Distrito Federal, cuando decia 
lo tmico cierto del fen6meno de globalizaci6n es que, si hace 50 anos la Segunda Guerra 
dividi6 al mundo, entre el mundo del Este y el mundo del Oeste, como consecuencia def 
proceso de evoluci6n politica y econ6mica, dividimos tambien al mundo, entre el mundo del 
Norte y el mundo del Sur, desarrollados y paises en vias de desarrollo, lo cierto es que ahora 
tenemos una globalizaci6n de las inserciones y una globalizaci6n de las exclusiones. El 
decia, tenemos una nueva realidad en donde no existen ya patronos ni proletarios, en donde 
no existen empresarios o trabajadores, sino una realidad en donde existen en una primera 
capa, hombres de ideas, frente a trabajadores del conocimiento y en segundo nivel todos los 
que han quedado excluidos como consecuencia de ese proceso, pero que son en definitiva la 
mayoria. Tenemos excluidos entonces, en el Norte y el Sur, tenemos excluidos en el Estey 
en el Oeste, tenemos excluidos en paises industrializados y en paises en vias de desarrollo, 
pero ademas de eso la globalizaci6n tambien implica un hecho absotutamente inedito y que 
llama a la reflexion dentro del proceso de reorganizaci6n o de definici6n de las formas de 
inserci6n de America Latina dentro del marco intemacional y es justamente eso que se 
selialaba o convocaba aqui y que se define como el nuevo rol del Estado, o cual es el rol del 
Estado dentro de este proceso de definici6n de nuevas politicas industriales y de afinnaci6n 
de una inserci6n creativa de America Latina en los retos o desafios de la mundializaci6n. 

Lo cierto es que el Estado tambien entra en una suerte de revisi6n y par de pronto habria que 
preguntarse cuanto le podemos pedir al Estado en la redefinici6n de esas nuevas politicas y 
que rol le corresponde dentro de una situaci6n que tiende a ser plural en las fonnas de 
organizaci6n social y politica que ofrece la humanidad y que se refleja tambien en la realidad 
de nuestros propios paises, hasta este momento arrastrabamos una realidad internacional en 
donde el Estado actuaba e interactuaba con otros Estados, el Estado actuaba e interactuaba 
dentro del seno de las organizaciones intergubemamentales y el Estado actuaba hacia la 
parte interna de su propia realidad y jurisdicci6n nacional fijando reglas de juego con mayor 
apertura, con mejor apertura, con fonnas de intervenci6n, muchas veces promotora, invasiva 
de la propia realidad social o con formas en donde el Estado por propia voluntad se retiraba 
del escenario, pero conservando la titularidad de un poder que le era incuestionable. 

Lo cierto es que, el nuevo escenario de la globalizaci6n, de la mundializaci6n resitua al 
Estado coma un actor adicional, uno mas y no el mas importante dentro de la nueva escena 
planetaria. Al principio se creia que habia una disoluci6n efectiva de la estructura publica. de 
la estructura estatal, pero lo cierto es que se viene produciendo un fen6meno de 
desconcentraci6n en lo interno del poder politico hacia esferas regionales y esferas 
municipales que asumen una labor dinamica de cara a la vida politica y econ6mica que antes 
no les estaba asignada. Asume tambien un rol mucho mas activo, el mundo de las 
organizaciones no gubemamentales, como factores de potencializaci6n, fortalecimiento de la 
vida democratica que inciden tambien, no solo en la actividad politica sino en la actividad 
econ6mica y social. Y en el mundo de lo internacional o supranacional, el esfuerzo 
articulador que cumplian las organizaciones clasicas se pierde frente al fen6meno de la 
globalizaci6n tecnocr6nica y comunicacional alrededor de la cual lo que es mas grave, o lo 
que es mas importante se fijan inclusive los niveles de bienestar homogeneizandolos en 
tenninos universales y fijando muchas veces niveles de expectativas que rompen totalmente 
con el proceso plural de acercamiento a las niveles de bienestar que tenian todos y cada uno 
de nuestros paises, todas y cada una de nuestras regiones, frente a esas realidades, 
ciertamente, el papel del Estado-Naci6n, es un papel que ciertamente habria que revisar1o y 
ponderarlo dentro del nuevo esquema que ofrecen los escenarios de la globalizaci6n. Yo no 
diria que nuestros Estados, nuestros actuales Estados, son Estados mas liberales porque por 
vocaci6n o por consentimiento o por asentimiento decidieron ser mas liberales, es que no les 
qued6 otra alternativa que ser liberales porque se retrayeron dentro de la realidad social y 
polftica, quedandoles absolutamente una situaci6n de minusvalia y simplemente de 
resignada aceptaci6n de lo que era una realidad ciertamente irremovible, estaba alli que 
simplemente marca los patrones de actuaci6n que nos corresponde revisar en el presente 
momento. 
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Yo diria entonces que estamos frente a un fenomeno inedito de globalizacion en donde hay 
globalizacion de exclusiones y globalizacion de participaciones, hay quienes participan y hay 
quienes no participan, porque no tienen la posibilidad de asi hacerlo, lOue le corresponderia 
a America Latina dentro de este campo? Tratar de ser globalizadores, pero globalizadores de 
las reinserciones, porque ciertamente la realidad general de la region, es una realidad 
marcada por un panorama recesivo, por un panorama ciertamente de aceptacion de una 
apertura y de mecanismos de competitividad que nos convocan y que de alguna manera nos 
llaman a la insercion creativa dentro de esos nuevos espacios con unos antecedentes y con 
un patrimonio que no son menospreciables y por eso yo decia, no se trata de hacer un 
meaculpa, sino de revisar hacia atras que tenemos de propio y que hemos logrado avanzar 
nosotros como formas de ensamblaje de una concepcion regional en materia economica, en 
materia comercial, de modo tal de poner esos activos al servicio de nuevas realidades o 
reconstruir o readecuarlos a esas nuevas realidades para tratar de poder obtener de ella los 
mejores beneficios y los mejores resultados para todos y cada uno de nuestros paf ses. 

Aqui yo me haria una reflexion, que por cierto me surgi6 a raiz de la reciente lectura que he 
venido hacienda del Libra de Peter Drucker, el ultimo libro sobre postcapitalismo, en donde el 
decia que lo unico cierto es que, los elementos de referencia social dentro de nuestra 
escena, dentro de esta escena de globalizaci6n se han apagado, estan totalmente 
liquidados, yo me pregunto, si eso ciertamente implies una suerte de referencia pedagogics 
nueva para el mundo de lo politico y de lo economico, en modo tal de que la libertad se 
ejerza ahora con sentido de responsabilidad, porque no se trata de una libertad que se puede 
diluir en materia de responsabilidades en el grupo, en la comuna o en la colectividad, 
bienvenida sea la apreciacion de Peter Drucker, si se trata simplemente del ejercicio de 
libertades con signos disolventes en donde la primera persona del singular asume el dominio 
total y excluye a la primera persona del plural, habrfa que pensar hasta que punto, 
ciertamente, ese mecanismo de referencia social y colectiva del quehacer politico y 
economico, esta totalmente proscrito dentro de la nueva cultura humana. 

America Latina deberia reflexionar de esto con gran seriedad, porque ciertamente que 
estamos aceleradamente comprometidos con un proceso de apertura economica, estamos 
aceleradamente comprometidos con un proceso de reorganizacion y modernizacion de las 
estructuras del Estado, para que el Estado en este proceso de transito historico, asuma las 
tareas que realmente debe asumir con eficiencia y con competencia. Estamos 
comprometidos en la modernizacion del Estado para hacerlo menos centralists, 
descentralizarlo para fortalecer la actividad democratica, pero tambien debemos recordar que 
en America Latina, las formas de hacer las cosas han sido tambien particulares y distintas 
porque nuestra realidad historica tiene unos signos que son muy propios, como han sido 
propios los signos y realidades culturales, por ejemplo, del mundo anglosajon. La 
aproximacion de los anglosajones a la actividad politics, a la actividad religiosa, a la actividad 
economica, de alguna manera le sirven de simiente a una forma de entender la dinamica 
economica, responden tambien a una forma de entendQr relaciones humanas e 
interindividuales, en el caso de America Latina y aqui me permitiria yo hacer una observacion 
critics, no podemos decir que nuestras desviaciones "socializantes", son producto o culpa de 
la CEPAL a raiz de 1949. 

Nosotros tenemos una vocacion en el quehacer colectivo, forma parte de nuestra experiencia 
precolombina, que nos ha acompariado hasta el momenta presente, con efectos positives y 
efectos tambien negatives, eso habria que revisarlo dentro del proceso, de entendimiento del 
ejercicio de la libertad, dentro de un nuevo panorama, en donde ciertamente se le exige a la 
gente un esfuerzo mas responsable de insercion y de participacion. 

En el caso de Venezuela, yo diria que no hemos sido ajenos a la metastasis incubada luego 
del agotamiento bipolar, no hemos sido ajenos a la crisis de las estructuras publicas, no 
hemos sido ajenos a la crisis economics sobrevenida como consecuencia o profundizada 
como consecuencia de la globalizacion, crisis que arranca desde mediados de los arios 70. 
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Hemos tenido realmente efectos devastadores en nuestra propia realidad, que nos han 
obligado a una forma de recomposici6n del escenario poUtico y econ6mico con visi6n, 
asumimos la modemizaci6n y mundializaci6n como exigencies insoslayables, pero 
entendemos y asi hemos tratado de practicarfo que debemos estar convocados a un proceso 
de fortalecimiento de la actividad econ6mica e industrial, pero en donde podamos hablar de 
eticas de la industrializaci6n. Sise puede utilizar esa expresi6n, que significa esto, queen 
definitiva el proceso de apertura econ6mica, el proceso de industrializaci6n, debe conducir 
hacia algo, que seria tratar de reinvindicar alguna forms de etica dentro de la industrializaci6n 
en funci6n de los excluidos para que en America Latina podamos ser globalizadores de la 
reinserci6n. 

Y por que hablo yo de reinserci6n, porque ciertamente no tendria sentido y quizas no tendria 
viabilidad el proceso de aperture coma lo estamos hacienda actualmente con exito. De 
inversiones extranjeras, tratando de lograr que la inversi6n extranjera se canalice hacia areas 
que anteriormente dependian totalmente de la estructura del Estado, con lo cual aclquiere un 
nuevo efecto dinamico la vida econ6mica intema. Hablamos de grupos lideres de actividades 
justamente para fortalecer alguna disciplina en el proceso de refortalecimiento de la actividad 
econ6mica, en donde se hacen las cosas que se deben hacer y no todas por hacer, todas las 
cosas; hablamos de un proceso de recomposici6n de la cultura social y laboral en el pais, 
pero en donde se da un respeto entre el sector econl>mico y el sector laboral y en donde el 
Estado asume un nuevo rol anteriormente desconocido de mero elemento de equilibrio 
dentro de un escenario de tripartismo que realmente podria constituirse en un modelo dentro 
de America Latina, pero en media de todos esos cambios, sino logramos ser globalizadores 
de la reinserci6n, ciertamente que todo esto estaria perdido y yo diria por que, o me 
preguntaria por que, y les preguntaria a ustedes por que? 

Y diria porque en definitiva la industrializaci6n debe conducir, a obtener nuevos flujos que 
hagan posible el bienestar de las mayorias en todos nuestros paises, el bienestar de los 
excluidos. Y hago una reflexi6n que me toc6 hacer en una reuni6n en Brasilia, en donde 
tuve la oportunidad de dictar la lecci6n inaugural de la Conferencia de la UNESCO, y les 
decia que se me habia ocurrido mandar hacer una evaluaci6n de la violencia ctiminal en la 
ciudad de Caracas, que es uno de los temas que mas nos ha angustiado a raiz de la crisis. 
Nosotros arrancamos una crisis con un 27 de febrero que puso en tela de juicio nuestra 
soberbia democracia, con dos intentos de golpe de Estado realmente impresionantes, con un 
desbarajuste y colapso del sistema financiero que afecta casi al 12 6 13 por ciento del 
producto intemo bruto, con una disoluci6n acelerada de las estructuras de partido, en donde 
comienzas a acopiar o acumular simpatias que no pasan del 4, al 6 o al 7 por ciento, y donde 
el 70 por ciento dice que no le importan los partldos, pero que si les interesa la democracia, 
pero un escenario en donde tambien se da un caldo de cu"ivo, un caldo de violencia, que 
nos ha sometido a angustias sostenidas, que yo durante el tiempo en qua ejerci, 
perd6nenme la referencia en primers persona, coma Gobemador de Caracas, me decia que 
los muertos de fines semana son consecuencia de la recesi6n econ6mica, son consecuencia 
de la exclusi6n, no tienen formas de trabajo, son consecuencias quizas del fen6meno 
expansivo de esta nueva industria mefist6felica del narcotrafico; esto es consecuencia 
simplemente de una situaci6n de ruptura de la disciplina social en una realidad donde el 
Estado era importante y dej6 de ser importante dentro de la cultura contemporinea y todas 
esas razones aunaban en funci6n de las convicciones que tenian en la materia. Despues de 
haber provocado un estudio cientifico sobre la materia las conclusiones son totalmente 
distintas. 

Se me dice, las muertes violentas se producen por una sola raz6n, porque en el momenta 
mismo en que las comunidades de los sectores excluidos pierden la referencia de ciudadania 
que se las daba el Estado·, ese Estado que existia con las cosas buenas, con las cosas 
malas, esa gente que de la noche a la maftana no entiende cual es la funci6n del Estado 
porque le dicen que ya no existe, no entienden la funci6n de la seguridad juridica, para ellos 
no existe la referencia del juez, para ellos no existe la referencia de la policia porque les era 
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inc6moda, cuando se producen las muertes violentas, se producen por una forms de 
autotutela primitive dentro de comunidades que han regresado hacia lo primitivo al perder 
como consecuencia de la anomia social de nuestra cultura universal de reciente data, las 
referencias de autoridad. 

Y en ese sentido, si no hay Estado, no hay jueces, no hay policies, no hay referencias 
institucionales, porque mencionar lo social como que es una suerte de pecado, slmplemente 
yo ya no dependo de nadie, no soy ciudadano del mundo, menos de mi propio pars, resuelvo 
mis problemas de la manera como yo las considere mas viable o mas efectiva, y alli en la 
anomie social se produce justamente la violencia, ld6nde esta entonces la necesidad de 
reflexionar acerca de estos temas de fundamental importancia?. La reflexi6n implies hacer lo 
que estamos hacienda, hablar sobre la industrializaci6n, ver las experiencias en las que 
estamos avanzando, experiencias que en Venezuela tiene una forma de entender las coses y 
creo que no es distinta a como lo han venido entendiendo los paises de America Latina, la 
constataci6n de esa experiencia, pero haciendo no una revision hacia atras de aquello en lo 
que nos equivocamos, o por que fallamos, por que no fuimos como debiamos haber sido, o 
hicimos las cosas como teniamos que haberlo hecho, pero simplemente los escenarios de 
referencia cambiaron totalmente. 

Y eso implica entonces aproximarnos a una realidad de globalizaci6n que implica en el 
ambito econ6mico industrial, la necesidad de provocar un restablecimiento o refundaci6n 
institucional que haga posible el que la sociedad articulada al proceso econ6mico, encuentre 
o descubra que el proceso econ6mico de algo le sirve o para algo existe. De alguna manera 
se justifica en funci6n de algo, tiene una raz6n de ser, yo creo que en el caso de America 
Latina, el gran desafio esta justamente en eso, avanzar hacia la aperture sin complejos, 
aproximarnos a la mundializaci6n con animo creative, pero entender que la globalizaci6n no 
es el ferrocarril que nos empuja a todos coma si fuesemos una suerte de amasijo de reses 
que simplemente los lleva en una suerte de deshidrato, en una corriente frente a la cual no 
pueden tener ningun tipo de reacci6n, ningun tipo de desafio. Hay formas propias de 
entender la globalizaci6n en America Latina y si de integraci6n y de apertura se trata, es 
larga la experiencia de America Latina durante las ultimas decades. Avanzamos y 
retrocedimos en experiencias regionales y subregionales, con mayor presencia o con menor 
presencia del Estado, acertamos y erramos en procesos de desgravaci6n, en procesos de 
aproximaci6n de nuestras economias, en procesos de especializaci6n, en procesos de 
fortalecimiento de nvestra actividad economics y multiplicaci6n de ella para tratar de 
acercamos a los mercados nacionales, pero alli hay una experiencia, que recuerdo de 
acuerdo al testimonio que nos ofrece la propia literature, en los anos 49-50 cuando todavia 
ros europeos estaban en pansies, nosotros declamos que eramos reatmente factores 
inaugurates en materia de integraci6n, y cuando hoy en dia se habla de integraci6n nos 
sorprendemos como si eso fuese algo que hubiese venido de la luna y que no se conociese 
en America Latina. 

Yo creo que es bueno el acervo hist6rico que nos acompana, hay realidades que tenemos 
que doblegar y hay una nueva cultura que tenemos que enfrentar en el sector publico y el 
sector privado y la totalidad de los miembros del escenario social, no se trata de que se 
modemicen los politicos para que se modemicen con ello estructuras politicas y contribuyan 
al relanzamiento de la actividad econ6mica. 

Se trata de que se reforrnule una forma de entender las cosas por parte de los politicos, por 
parte de los economistas, por parte de quienes hacen industria y comercio y por parte de 
quienes se dedican a las politicas sociales para que sepan que hay un nuevo escenario que 
nos convoca al ejercicio de una libertad responsable, al ejerci6 de una responsabilidad 
solidaria y compartida y a la busqueda justamente de nuevas referencias que en definitive 
nos permitan no perder nunca el meridiano que debe realmente motivar y estimular a toda 
actividad que parte del mundo de lo politico, que es fundamentalmente el ser humano, el 
hombre. 
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En media de la globalizaci6n de las realidades virtuales y tecnotr6nicas, de la globalizaci6n 
comunicacional, en media de la biotecnologia, de la cibemetica y de todos estos fen6menos 
que ciertamente cambian las reglas de juego, no podemos perder de referencia que en 
definitiva todo esto lo hacemos en funci6n def hombre, en funci6n de todos los hombres, en 
funci6n de nuestras realidades, en funci6n de nuestros propios pueblos. 

Permitanme, con estas especulaciones un tanto desordenadas acerca de una realidad que 
ciertamente, conmueve y estimula ya la cual he tenido que acercarme coma resultado de la 
conspiraci6n de mi amigo Freddy Rojas Parra, sirva esto simplemente coma un palabra y un 
testimonio de amistad y saludo cordial y afectuoso a todos los visitantes que nos acompanan 
en la tarde de hoy y estimularlos para que el resultado de esta reunion de alguna manera 
vuelva a replantear el valor y la importancia del pensamiento latinoamericano dentro del 
campo de lo econ6mico, podamos realmente cerrar esa pagina tan negra que me impresiona 
sobre todo la referencia del senor representante de la ONUDI, cuando dice, los ultimas que 
estan hablando en este momenta en materia de globalizaci6n son los de America Latina, 
cuando ciertamente tendriamos que ser los primeros. 

Muchas Gracias. 
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Miercoles, 30 de julio 

03:00 p.m. - 04:00 p.m. 

04:00 p.m. - 04:30 p.m. 

04:30 p.m. - 04:45 p.m. 

04:45 p.m. - 06:45 p.m. 

07:00 p.m. 

Jueves, 31 de julio 

09:30 a.m. - 11 :00 a.m. 
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lnstalaci6n 
Palabras del Secretario Permanente del Sistema 
Econ6mico Latinoamericano (SELA), 
Emb. Carlos J. Moneta 

Palabras del Excelentisimo Senor Embajador del 
Reino de Espana, Don Miguel Angel F. Mazarambroz 

Palabras del Secretario General del Programs 
Bolivar, Dr. Hugo Varsky 

Palabras del Director General de la ONUDI, 
Dr. Mauricio de Maria y Campos 

Palabras del Excelentisimo Senor Asdn.ibal 
Aguiar, Ministro de la Secretaria de la Presidencia 
de Venezuela 

Receso 

Elecci6n de la Mesa Directiva 
Aprobaci6n de la Agenda 

Panel lnteragencial sobre lmpacto del crecimiento 
econ6mico sobre el empleo en America Latina y el 
Cari be 

Ponentes: Dr. Daniel Martinez, Asesor Regional 
(OIT) 

Dr. Joseph Ramos, Director Division de Desarrollo 
Productive (CEPAL) 

Dr. Ricardo Tichauer, Representante Residente 
(PNUD) en Venezuela 

Moderador: Emb. Carlos J. Moneta, Secretario 
Permanente (SELA) 

Brindis de bienvenida, ofrecido por la Secretaria 
Permanente del SELA 

Tema I: La lndustrializaci6n, los acuerdos 
comerciales v los nuevos estjndares 
intemacionales en el contexto de la 
globalizaci6n: impacto para los paises en 
desarrollo 



11 :00 a.m. - 11 :30 a.m. 

11 :30 a.m. - 01 :00 p.m. 

01 :00 p.m - 02:30 p.m 

02:30 p.m - 04:00 p.m 
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Presentaci6n: Dr. Mauricio de Maria y Campos, 
Director General de la Organizaci6n de Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 

Dr. Octavio Maizza-Neto, Jefe de la Division 
de Calidad y Competitividad (ONUDI) 

Ponentes: Bernd Abendroth, Secretario Nacional de 
lndustria y Comercio de Bolivia 

Dr. Hector Gambarotta, Subsecretario de lndustria, 
Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos. 
Secretaria de lndustria, Comercio y Mineria de 

Dr. Israel Mahler, Director de la Junta Directiva 
Internacional del Programa Bolivar 

Enrique D'Angelo, Director de Promoci6n Sectorial, 
(ALADI) 

Dr. Mauro Arruda, Director Ejecutivo del lnstituto de 
Estudios para el Desarrollo Industrial, Brasil 

Receso 

Discusi6n General 

Almuerzo Libre 

Terna II: Estrategias y politicas de desarrollo industrial 
en el actual contexto intemacional. 
Experiencias en la implementaci6n de politicas 
industriales o de competitividad. 

Presentaci6n: Dr. Wilson Peres, Jefe de la Unidad 
Conjunta CEPAUONUDI. 

Dr. Francisco Sercovich, Jefe de la Division de Estudios 
(ONUDI) 

Ponentes: Dr. Julio Herrera, Ministro de lndustria, Energia 
y Mineria de Uruguay 

Dr. Mervyn Assam, M.P., Minister of Trade, Industry and 
Consumer Affairs, Trinidad y Tobago 

Dr. Freddy Rojas Parra, Ministro de lndustria y Comercio 
de Venezuela 

Dr. Luis Henrique Ball, Presidente de CONINDUSTRIA de 
Venezuela 



04:00 p.m - 04:30 p.m 

04:30 p.m - 06:30 p.m 

Viernes 1 de agosto 

09:00 a.m - 11 :00 a.m 

11:00 a.m - 11:30 a.m 

11 :30 a.m - 01 :00 p.m 

01 :00 p.m - 02:30 p.m 

Ora. Patricia Francis, Presidenta de JAMPRO, 
Jamaica 

Dr. Roberto Fantuzzi, Presidente de ASEXMA, 
Chile 
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Dr. Alfonso Casanova, Viceministro de lndustria 
de Cuba 

Dr. J. Daniel Toledo, Prof. del Colegio de Mexico 

Receso 

Discusi6n 

Tema Ill: lndustria, tecnologia, capacitaci6n y 
generaci6n de empleo. El papel de las PYMES 

Presentaci6n: Dr. Daniel Martinez, Asesor Regional 
(OIT) 

Dr. Joseph Ramos, Director de la Division de 
Desarrollo Productivo y Empresarial (CEPAL) 

Ponentes: Lie. Jose Leon Desanti, Ministro de 
Economia, lndustria y Comercio de Costa Rica. 

Dr. Orlando Cabrales, Ministro de Desarrollo 
Econ6mico de Colombia 

Ora. Elisa Robles Fraga,Directora General de 
Tecnologia y Seguridad Industrial. Ministerio de lndustria 
y Energia de Espana. 

Sr. Henry Gomez, Presidente de FEDEINDUSTRIA de 
Venezuela 

Sr. Manuel Gallegos, Presidente de CORPOINDUSTRA 
de Venezuela 

Sr. Eduardo Farah, Presidente de la Sociedad Nacional 
de lndustria def Peru 

Dr. Eduardo Tarrag6, Director EMPRETEC def Uruguay 

Receso 

Discusi6n general 

Almuerzo libre 
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02:30 p.m - 04:00 p.m 

04:30 p.m. - 05:00 p.m. 

05:00 p.m. - 06:00 p.m. 

06:00 p.m. 

Tema IV: La importancia de la cooperaci6n 
t6cnica multilateral en el desarrollo industrial. 
El futuro de la ONUDI 

Presentaci6n: Emb. Carlos J. Moneta, 
Secretario Permanente (SELA) 

Don Jesus Gracia Aldaz, Director General del 
lnstituto de Cooperaci6n lberoamericana, Espana 

Dr. Hugo Varsky, Secretario General del 
Programa Bolivar 

Ponentes: Dr. Benigno Sotomayor, Ministro de 
lndustria de Ecuador 

Senator the Honourable Phillip Paulwell, Minister 
of State, Ministry of Industry, Investment and 
Commerce of Jamaica 

Dr. Atilio R. Fernandez, Ministro de lndustria y 
Comercio de Paraguay 

Dr. Mauricio de Maria y Campos, 
Director General de la ONUDI. 

Receso 

Conclusiones y Recomendaciones 

Acta de clausura 
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LIST A DE DOCUMENTOS 
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DOCUMENTOS DE TRABAJO - WORKING DOCUMENTS (DT) 

(SP/llR/FRPl/DT No. 1) 

(SP/llR/FRPll OT No. 2) 

(SP/llR7FRPl/DT No_ 3) 

(SP/llR/FRPI/ OT No_ 4) 

(SP/llR/FRPl/DT No. 5) 

(SP/llR/FRPl/DT No. 6) 

(SP/llR/FRPl/DT No_ 7) 

(SP/llRIFRPl/DT No. 8) 

(SP/llR/FRPllDT No. 9) 

(SP/llR/FRPl/DT No. 10) 

(SP/llR/FRPllDT No. 11) 

(SP/llR/FRPl/DT No. 12) 

(SP/llR/FRPl/DT No. 13) 

Programs de Trabajo T entativo 

Tentative Work Programme 

Agenda Comentada 

Annotated Agenda 

T emario Provisonal 
Provisional Agenda 

Trade implications originated from quality, standards 
and measurements. How Developing Countries can 
Comply with International Requirements 

lnforme Final - Tall er de Expertos sob re Politica 
Industrial. 

Final Report - Workshop for Industrial Policy Experts 

Mejores practicas, convergencia de politicas y OMC 
2000: las erraticidades de la cuenta regresiva 

Empresa, lnnovaci6n y Empleo 

Enterprise, Innovation and Employment. 

El lmpacto de las nuevas tecnicas informaticas 
organizacionales sobre la competitividad de las 
empresas latinoamericanas. 

The impact of the new organization and information 
techniques on the competitiveness of Latin American 
Companies. 

Empleo, Capacitaci6n y Tecnologia. 

Employment, Training and Technology. 

Sobre la Agenda Latinoamericana de la Pequef\a y 
Medians Empresa. 

El futuro de la ONUDI. 

Future of UNIDO. 

El lmpacto de los Acuerdos Multilaterales sabre la 
Politica Industrial. 

El modelo asiatico de relaciones industriales: lHacia 
una japonizaci6n del Asia-Pacifico?. 



(SP/llR/FRPl/DT No. 14) 

(SP/llR/FRPl/DT No. 15) 

(SP/llR/FRPl/DT No. 16) 

(SP/llR/FRPl/DT No. 17) 

(SP/llR/FRPl/DT No. 18) 

(SP/llR/FRPl/DT No. 19) 

(SP/llR/FRPl/DT No. 20) 

(SP/llR/FRPl/DT No. 21) 
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Ponencia del Excelentisimo Ministro de lndustria, 
Energia y Mineria del Uruguay, Dr. Julio Herrera 

Resurgen las Politicas de Competitividad Industrial 

Politics de Fomento de las Exportaciones 
"Manufactureras" de Chile 

lndustria, Tecnologia, Capacitaci6n y Generaci6n del 
Empleo: El Roi de las PYMES 

la Globalizaci6n de la Economia Mundial 

l Que Esperamos de la Cooperaci6n T ecnica 
Multilateral en el Paraguay? 

Cuba: las transformaciones econ6micas y el 
desempeno del sector industrial 

lmportancia de la Cooperaci6n Tecnica Multilateral 
en el Desarrollo Industrial. El futuro de la ONUDI 

A. DOCUMENTOS INFORMATIVOS GENERALES - INFORMATIVE DOCUMENTS (Di) 

(SP/llR/FRPl/Di No. 1) 

(SP/llR/FRPl/Di No. 2) 

(SP/llR/FRPl/Di No. 3) 

lnforme Final Conferencia Regional sobre 
lndustrializaci6n. Decisiones 1 y 2. 

Final Report of the Regional Conference on 
Industrialization (Decisions 1 and 2) 

lnforme Final - I Reunion del Foro Regional sobre 
Politica Industrial 

I Meeting of the Regional Forum on Industrial Policy -
Final Report. 

lnforme de Relatoria - Seminario-Taller sobre 
"Pequenas y Medianas Empresas: Un desafio 
estrategico para la globalizaci6n. El sector privado y la 
cooperaci6n internacional: Un dialogo estrategico para 
la integraci6n competitiva". 

Rapporteur's Report - Seminar-Workshop on "Small 
and Medium-lsized Enterprises: A Strategic Challange 
for Globalization. The Private Sector and International 
Cooperation: A Strategic Dialogue for Competitive 
Integration. 



(SP/llR/FRPl/Di No. 4) 

(SP/llR/FRPl/Di No. 5) 

(SP/llR/FRPl/Di No 6) 

(SP/llR/FRPl/Di No. 7) 

(SP/llR/FRPl/Di No. 8) 

(SP/llR/FRPl/Di No. 9) 

(SP/llR/FRPl/Di No. 10) 

(SP/llR/FRPl/Di No. 11} 

(SP/llR/FRPl/Di No. 12) 
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lnforme del Grupo de Trabajo sobre la elaboraci6n de 
la propuesta de areas tematicas y lineas de acci6n 
para el fortalecimiento de las pequelias y medianas 
empresas de America Latina y el Caribe. 

Report of the Working Group on the formulation of the 
proposal on thematic areas and lines of action to 
strengthen small and medium-sized enterprises of Latin 
America and the Caribbean. 

lnforme de Relatorf a - Reunion lnteragencial sob re 
PYM ES. 

Rapporteur's Report - Inter-agency Meeting on SMEs. 

las empresas de base tecnol6gica. Propuestas de 
opciones para la region. 

Technology-based enterprises. Proposed options for 
the region. 
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