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sect:Jri.l~es por la Division c.i.:: t:studia;:; 11h:u,;t:-:.J.1es de ~a tl~;uor, la 
secreL.t:-!.J y expertos externus redac c:aron "·ari0s J.;cumentris de trabajo. 
Algunos de ellos, considerados de inter~s pd:-a un ?~blico mis amplio, se 
preser.t.:Jn en la Serie de documentos de tr.:Jbajo sectoriales. Estos 
docunentos tienen caracter mis exp lor.1torio y prov1sional que los 
estud1os sectoriales. Por consiguiente, estin sujetos a revision y 
~odificaci6n antes de su incorporacion a los estud1os sectoriales. 

El present" documento es un texto que no ha pasado por los servicios de 
edici6n de la secretar1a de la ONUDI. 

Las den,1minac iones emp lead as en este documento :1 la forma en que aparecen 
presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Secretar1a de 
las ~a~iores Unidas, juicio alguno sobre la condici6n jur1dica de ninguno de 
los pafses, territorios, ciudades o zonas citados o de sus autoridades, ni 
rrspec~o de la delimitaci6n de sus fronteras o l!mites. 

La menci6r: de empresas en el presente documento no entrai'\a juicio alguno 
sohre ellas ni sobre sus productos par parte de la Org3nizaci6n de las 
Naciones l'nidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) ni por parte de la 
C:omisi6n Econ6mica para Am~rica Latina y el Caribe. 

El presente 1ocumento foe preparado por la Uivisi6n Conjunta CEPAL/ONUDI 
de Industria y Tecnolog1a, en base a Los debates de la Primera Reuni6n de 
~xpertos en Bienes de Capital celebrada en la sede de la CEPAL en Santiago, 
Chile entrP el 5 y el 7 de dicienbre de 1983. Las opiriones aqui presentadas 
no reflejan necesariamente las de la secrecar!a de la ONUDl o la CEPAL. 
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Pref acio 

El presente documento recoge los diferentes temas de discusi6n analizados 

en la Primera Reuni6n de Expertos de Bienes de Capital, celebrada en la sede 

de la CEPAL en Santiago, Chile, entre el 5 y el 1 de diciembre de 1983. Esta 

reunion fue organizada dentro del marco del Proyecto de Bienes de Capital en 

America Latina (RLA/77/015) en el cual la Divisi6n Conjunta CEPAL/ONUDI de 

lndustria y Tecnologia actua como organismo de ejecucion y la Subdivision de 

Estudios Sectoriales de la ONUDI como ente asociado. 

En efecto, la industria de bienes de capital juega un papel importante en 

el proceso de industrializaci6n de los paises en desarrollo. En el caso de 

America Latina esta industria ha sido considerada, por algunos palses del 

area, como la mas importante a promover, y donde las posibilidades se 

incrementan debido a las relaciones intersectorial~s de la econom{a. Sin 

embargo, tal como se describe en el presente documento esta industria 

atraviesa por momentos dificiles que implican una acci6n deliberada de la 

region en su conjunto. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

Salvo indicacion en contrario, la palabra "d6lares" o el s!mbolo ($) se 
refieren a d5lares de los Estados Unidos. 

Para separar millares y millones se emplea el punto. 

La raya inclinada (/) entre cifras que expresen ai'\os, (por ejemplo, 
1970/71), indica un ai'\o ~r!cola, un ejercicio finauc:iero o un ai\o academico. 

El guion (-) puesto entre cifras que expresen ai\os, (por ejemplo, 
1960-1965), indica que se considera el per{odo completo, ambos ai\os inclusive. 

En los cuadro se han empleado los siguientes signos: 

Los puntos ( ••• ) indican que los datos faltan o no constan por separado. 

La raya (-) indica que la cantidad es nula o despreciable. 

Un espac:io en blanco indica que el concepto de que se trata no es 
aplicable. 

Es posible que los totales no representen una suma exacta, por haberse 
redondeado las cifras. 

Ademas de las abreviaturas, s{mbolos y t~nninos comunes y las admitidas 
por el Sistema Internacional de Unidades (SI), en el presente informe se han 
utilizado los siguientes: 

ALABIC 
AL ADI 
ALALC 
BNDE 
CIEH 
CIER 
CUCI 
FINAHE 

IPF.A 
NAFINSA 
OLADE 
PNUD 
HW 
HP 
TRB 

Abreviaturas econ6micas y t~cnicas 

Asociacion Latinoamericana de Industrias de Bienes de Capital 
Asoc:iac:ion Latinoamericana de lntegracion 
Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio 
Banco Nacional de Desenvolvimiento Econ(Jmico, Brasil 
Consorcio Itaipu Electromecanico 
Comision de Integracion Elktrica Regional 
Clasif icaci6n Unifonae para el Comercio Internacional 
Fondo de Financiamiento para Adquisici6n de Hiquinas y Equipos 
lndustriales 
lnstituto de Pesquisas Econ6micas Aplicadas, Brasil 
Nacional Financiera S.A., H~xico 
Organizaci6n Latinoamericana de Energfa 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Hegavatio 
Caballos de fuerza (Horsepower) 
Toneladas de registro bruto 



l. INTRODUCCION 

La fabricaci6n de bienes de capital reviste algunas caracteristicas que 

justifican que las autoridades nacionales a cargo de la foTI1RJlacion y adminis

trac ion de la politica econ6mica le presten una atenci6n especial. Si un pa{s 

tiene capacidad para producir maquinaria, esta en mejores condiciones que otro 

que no la tiene, para asimilar, adaptar y crear tecnologla y, por ende, para 

innovar sus modos de producci6n y de consumo. Esta capacidad productiva 

alcanza su etapa madura cuando la industria de bienes de capital participa no 

s6lo en el abastecimiento del mercado interno sino tambien, y de manera signi

ficativa en las exportaciones del pals. 

En el transcurso de los aftos setenta la industria de bienes de capital 

tuvo un acelerado desarrollo en America Latina y notoriamente en Brasil y 

Mexico. Uno de los motivos fue la expansion que e:xperiment6 en estos paises 

la demancia interna de equipo como consecuencia de las importantes inversiones 

que se llevaron a cabo en la infraestructura econamica y las industrias 

basicas durante ese perlodo. Ademas en los dos palses se adoptarou pol1~icas 

activas tendientes a un desarrollo de la produccion interna de bienes de capi

tal. Para ello, se hizo uso entre otros instrumentos, de la capac:idad de 

compra que generaron los proyectos de inversion del sector publico. En los 

otros palses latinoamericanos la industria de bienes de capital no evolucion6 

con el m~smo vigor yen algunos se produjeron incluso retrocesos. Entre las 

causas se han seftalado el reducido tamafto del mercado interno, la falta o el 

abandono de pol1ticas de apoyo activas y el estancamiento de los esquemas de 

integraci6n regional y subregional. 

En estas circunstancias, la CEPAL y la <JtUDl sometieron a la considera

ci6n del Programa de las Naciones Unidas pa~a el Desarrollo un proyecto regio

nal. El mismo tendrla por objeto ac011paftar los esfuerzos de los gobiernos en

caminados a promover el des, ·rollo industrial de los palses, suministrindoles 

informaci6n sobre la situaci6n y las perspectivas del sector productor de 

bienes de capiLal en la regi6n. Despu~s de haber recabad~ la opini6n de los 

p,obiernos, el PNUD aprob6 el proyecto y design6 a la CEPAL como organismo de 
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ejecuci6n ya la ONUDI como organismo asociado. El documento del proyecto 

estipula ademas que los objetivos del m1smo sean llevados a cabo conjuntamente 

por el personal de la CF.PAL y de la ONUDI. 

A mediados del ano 1980, se di6 com1enzo a las actividades del proyecto. 

Sobre la base de antecentes oreparados por la Division Conjunta CEPAL/ONUDI de 

Desarrollo Industrial y de acuerdo con los terminos de referencia del proyecto 

se iniciaron una serie de estudios e investigaciones. Estos se orientdron 

principalmente a exam1nar dos aspectos del mercado latinoamericano de bienes 

de capital. Por una parte, una proyecci6n de la demanda de maquinaria y 

equipo que originar{a un conjunto de sectores econ6micos y, por otra, la 

obtenci6n de una imelj?en de las capacidades de producci6n existentes en un 

grupo de palses medianos y pequenos de la region en algunos rubros de b~enes 

de capital. El equipo de trabajo del proyecto discuti6 distintas alternativas 

metodolbgicas. Fundamentalmente, se plantearon dos opciones. La primera 

seria la de avanzar en la elaboraci6n o el perfeccionamiento de una teoria del 

desarrollo de la ir~ustria de bienes de capital, ajustada a las condiciones y 

posibilidades especlficas de los paises latinoamericanos, y que sirviera a sus 

autoridades econ6micas de elemento de juicio para la fonnulaci6n de sus poli-

t icas. La segunda opci6n seria la de colocar el enfasis de los esfuerzos en 

fonna mas pragmatic~ en una identificaci6n de los obstaculos al desarrollo de 

la industria de hienes de capital en los paises y que al mismo tieq>o enfocara 

en algunos sectores donde, a priori, oodria haber mayores y mejores posibili

dades de lograr avances. Aunque ambas alternativas no se excluyen mutuamente 

e incluso se podr{a argumentar que una habr{a alimentado o reforzado a la otra 

y viceversa, se opt6 por concentrar (al menos en una primera etapa del pro

yec to) el esfuerzo en la segunda. Esta decision significaba, a su vez, la ad

opci6n de un determinado m~todo de trabajo que consistirla en involucrar en el 

desarrollo del proyecto a los agcntes econ6micos -productores de bienes de 

capital y sectores usuarios y a sus organizaciones. Este m~todo habrla de 

permitir no s6lo una identificaci6n de los obsticulos principales para el 

desarrollo de la industria examinada, sino tambi~n el dis~no de medidas 

apropiadas y acciones para ponerlas en pric tica. 
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Los estudios de la demanda se concentraron en sectores de infraestructura 

y de industrias basicas. Aparte de ser metodol6gicamente mas accesibles al 

analisis, suelen ser sectores con predominio de empresas publicas. Se suponia 

que una instr1.Dnentaci6n de politicas activas seria mas factible en este ambito 

de la econom!a que en otros, ya que el estado tiene legal y administrativa

mente tuici6n directa sabre las empresas publicas. Por el lado de la oferta, 

el examen de la situaci6n industrial se efectu6, como se senalo anteriormente, 

sabre un conjunto de paises medianos y pequenos. Este conjunto abarc6 a los 

pa!ses de la ALADI (excepto Argentina, Brasil y Mexico), Centroamerica y, a la 

Rept:blica Dominicana. 

Los resultados obtenidos de estas actividades <' fines d.:!l ai'\o 1981, 

cuando la recesi6n econ6mica mundial aun no habia repercutido mayormente en la 

region, pueden sintetizarse de manera siguiente: en primer lugar, s~ disponia 

de una imagen de la estructura (en terminos de productos) de una parte sus

tanc ial de la demanda regional de hienes de capital para los pr6ximos diez 

anos. Segundo, se observ6 que America Latina representa una parte muy signi

ficativa de la demanda mundial en ciertos sectores (coma siderurgia, centrales 

hidroelectricas y plantas de cemento). Tercero, se detect6 una capacidad ins

talada significativa en algunos rubros importantes de hienes de capital en los 

paises medianos y pequenos. Cuarto, existia una notoria subutilizaci6n de la 

capacidad instalada en este grupo de paises, especialmente en el rubro de la 

calderer!a y de las estructuras metalicas pesadas y, por ultimo, una identi

ficaci6n preliminar de obstaculos a la producci6n nacional de bienes de 

capital, referida a la region en conjunto. 

Durante esta etapa, el proyecto regional logr6 el apoyo de la Comisi6n de 

Integraci6n El~ctrica Regional (CIER), organizaci6n que agrupa a las empresas 

el~ctricas de diez palses latinoamericanos, para llevar a cabo una recopi

laci6n de los programas nacionales de obras y de inversiones de este sector. 

Esta colaboraci6n pelmiti6 obtener, por primera vez, una imagen de la demanda 

que representa la regi6n en su conjunto para los equipos que se destinan a la 

generaci6n, transmisi6n y transformaci6n primaria de electricidad. El trabajo 

realizado en comun di6 origen a una colaboraci6n que ha continuado y a la que 

se har' referencia m4s adelante. 
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En abril de 1982 la CEPAL convoco a una re•mion de emp.:-esarios latino

americano.!>, a fin de examinar los trabajos del proyei:to regional. Esta 

reunion, que fundamentalmeote debia proporcionar una orientaci6n a las activi

dades del proyecto, sirvi6 tambien como fruct1fero lugar de encuentro de los 

destacados lideres empresariales latinoamericanos que concurrieron, quienes 

tomaron conciencia de que la industria de bienes de capital enfrentaba prc

blemas similares en los diferentes pa1ses de la regi6n y que las dificultades 

podrian ser superadas mas facilmente si los productores latinoamericanos 

actuaran frente a ellas solidariamente. Estas consideraciones llevaron a la 

creacion de un n6cleo activo de empresas que mas tarde iba a desembocar en una 

asoc iac ion. 

En octubre de 1983, despues de una serie de consultas, el presidente del 

grupo de trabajo constituieo e~ la ocasion anterior, convocc a una nueva 

reunion en Buenos Aires. En esta reunion se resolvi6 la creacion de la 

Asociacion Latinoamericana de Industrias de Bienes de Capital (ALABIC) y se 

aprobo un proyecto de estatutos. Los contactos entre el proyecto ~egional y 

autoridades de la CIER habian senalado la posibilidad de celebrar un encuentro 

entre altos ejecutivos de las empresas electricas y una represe&1taci6n de los 

industriales latinoamericanos de bienes de capital. Ocasion pr0picia seria la 

pr6xima reunion de la CIER en Vina del Mar. En la reunion de Buenos Aires se 

design6 la delegacion industrial y se acordaron los lineamientos de la presen

tacion que se har1a. Cuando en el mes siguiente sc celebr6 el encuentro, el 

plantearniento de ALABIC consisti6 en senalar que la indcstria latinoamericana 

de bienes de capital cuenta con instalacione~ de produc~i6n modernas, mano de 

obra calificada y la mas alta tecnologia, lo que le permite satisfacer buena 

parte de los requerimientos de las industrias basicas y, especialmente 

aquellos del sector de generaci6n, transformaci6n, transmisi6n y distribuci6n 

de energia electrica. Se recalc6 tambien el significado que tiene para el 

sector electrico el poder contar con una fuente de 'tbastecimiento pr0pio en la 

region en las presentes circunstancias de crisis econ6mica, y de escasez de 

divisas. Por ultimo, se ofreci6 una actitud solidaria de las empresas de la 

asociaci6n que consistiria en el compromiso del grupo de poner la experiencia 

industrial de soa miembros que mas han avanzado al servicio de los que reci~~ 

comienzan. 
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La CIER acogi6 favorablemente este planteamiento. En esos momentos la 

S:?cretar1a de la CEPAL colaboraba en la preparaci6n de la Conferencia 

Econ6rnica Latinoamericana, que hab!a sido convocada por el entonces presidente 

ecuatoriano don Osval~o Hurtado. Los analisis del proyecto regional as1 como 

los punto~ de vista de los industriales e importantes UStiarios sirvieron de 

base para sustantivos documentos de referencia para este evento. 

La Conferencia Econ6mica Latinoamericana se celebr6 en Quito en enero de 

1984 y en ella se suscribieron la "Declaraci6n de Quito" y un "Plan de 

Accion", documentos que contienen diversas medidas para reactivar la econom1a 

y, en especial, para impulsar la mayor participaci6n de empresas reRionales en 

la provision de los equipos requeridos por los pa1ses latinoamericanos y del 

Caribe. En parti~ular se encomend6 a las secretar1as de la CEPAL y de OLADE 

adoptar "las medidas necesarias con el fin de precisar y poner en marcha los 

mecanismos concretos id6neos para aprovechar la demar4a reRional de bienes del 

sector de generaci6n el~ctrica". 

La informac ion rec·>gida por el proyec to reRiona 1, sus contac tos con 

industriales proouctores de equipo, empresas demandantes y responsables nacio

nales del sector converRian as! en recomendaciones precisas al mas alto nivel 

politico. Aunque la maduraci6n de las diversas acciones es necef 1riamente 

lenta, el que ellas formen parte de los prop6sitos comunitarios de la region y 

se se~alen expl1citamente muestra que las labores del proyecto logran un 

efecto sensible en un campo dif1cil. 

Estos comentarios introductorios no tienen otro objeto que situar en un 

contexto amplio el an!lisis de los conceptos expresados por la reunion de 

expertos que es objeto de este informe. Ella no constituye un evento aislado, 

sino que es parte de un conjunto de acciones de diversa 1ndole que el proyecto 

sobre bienes de capital en Am~rica Latina lleva adelante. 

La ONUDI ha estado activamente asociada al desarrollo del proyecto (a 

trav~s de su Subdivisi6n de Estudios Sectoriales de la Divisi6r1 de Estudios 

lndustriales), durante todo el per1odo considerado. Hisiones inform~tivas, 

consultores especiales y un documento ad-hoc para la reuni6n que se comenta, 

culminaron con l~ participaci6n en el desarrollo y orientaci6n de los debates 
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de esta reunion, del jefe y uno de los funcionarios de la Subdivision de 

Estudios Sectoriales. Esta contribucion de la ONUDI al proyecto regional se 

ha mantenido. 

La reunion de expertos que es objeto del presente informe se realiz6 en 

la Sede de la CEPAL en Santiago de Chile entre los dias 5 y 7 de diciembre de 

1983. Concurrieron expertos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 

Mexico, Paraguay, Perii, Uruguay y Venezuela, representantes de la ONUDI y de 

la CEPAL y los integrantes del equipo de trabajo del proyecto regional. 

Las sesiones fueron presididas por el senor Carlos Ceruti, ex-Presidente 

de la Asociacion de Industriales Metalurgicos ASIMET de Chile. Como relator 

actuo el senor Antonio Valeiras, ingeniero consultor, de Argentina. Este 

inrorme fue preparado por el equipo de trabajo del proyecto regional utilizan

dose para ello upa transcripcion de los debates y los documentos aportados por 

los expertos, los preparados por el mismo proyecto as{ como el documento de 

referencia de la ONUDI. 

Los capitulos del presente infonne recogen los principales temas anali

za~os por los expertos. El punto 2 contiene el analisis de la oferta y 

demanda de bienes de capital en America Latina. Fundamentalmente consiste en 

un resumen de los principales trabajos sectoriales del proyecto regional. Se 

examinan sucesivamente la situacicn de la industria de bienes de capital de 

los paises latinoamericanos sobre la base de una comparaci6n internacional, la 

estructura del mercado regional tanto en tenninos geograficos como sectoriales 

en el decenio de los anos setenta, proyecciones de la demanda de algunos sec

tores econ6micos basicos y un analisis de la capacidad de producci6n, existen

tes en un grupo de paises medianos y pequenos de la region. 

El punto 3 trata de las polfticas de desarrollo de la industria de biene& 

de capital y de sus obst~culos. El debate de la reunion se concentr6 en gran 

parte en este tema. Las observaciones y comentarios fueron enfocados bajo los 

siguientes aspectos: necesidad de una politica explicita y permanente, formu

laci6n y coordinaci6n de politicas, ejercicio de la capacidad de compra de las 

empresas publicas, financiamiento, ingenier1a y desarrollo cient1f ico

tecnol6gico as1 como comercializaci6n y estrategia de desarrollo y cooperaci6n 
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empresariales. Dado que los participantes provinieron de los mas diversos 

ambi tos nae iona les e inst ituc iona les, puede considerarse que estos temas cons

t ituyen aspectos fundamentales de una pol1tica de desarrollc de bienes de 

capital en las condiciones latinoamericanas actuales. No o'.>stante conviene 

advertir que no se ha entrado o abundado en el debate de algunos otros aspec

tos importantes. Basicamente se trata de temas u opciones que no son 

primordialmente exclusivos al desarrollo de la industria de bienes de capital 

sino mas bien tributarios de las pol1ticas econ6micas e industriales en 

general. Entre estos temas cabr[a mencionar par ejemplo, el papel del estado 

(aparte del rol que puede ejercer par media de las compras de maquinaria y 

equipo), normalizacion t~cnica y control de calidad, capacitaci6n de personal 

y formacion de recursos humanos, censos y estad[sticas industriales, as1 como 

subcont rataci6n. 

El punto 4 recoge las experiencias de dos pa1ses latinoamericanos en el 

desarrollo de una industria de bienes de capital. Para ello se han escogido 

los casos de Brasil y de Paraguay. Brasil constituye el ejemplo de un pais 

donde gradualraente se han ido aplicando pol1ticas dirigidas al desarrollo de 

la industria de bienes de capital. Estas politicas han alcanzado un alto 

grado de perfeccionamiento y de coherencia y, por lo tanto constituyen, si no 

un modelo, al menos un adecuado ejemplo para otros paises latinoamericanos. 

El caso del Paraguay muestra que tambien un pais pequeno, de menor desarrollo 

economico relativo, puede lograr sustanciales avanc:es en su industria de 

bienes de capital si existe la voluntad politica y se auna a ella la capacidad 

empresarial. Tambi~n ilustra la potencialidad de la cooperaci6n latinoame

ricana en un caso concreto. 

El ultimo punto esti dedicado a la exploraci6n de algunas 4reas para la 

cooperaci6n regional e internacional. Las proposiciones y sugerencias fueron 

ordenadas bajo dos subtltulos: el priruero relativo al establecimiento de un 

mecan1RmO de preferencia, limitado inicialmente al ambito de las empresas de 

energia electrics, para las compras de bienes de capital de origen nacional y 

regional y el segundo respecto a posibles areas de trabajo para la CEPAL y la 

CfiUDI, en especial para el proyecto regional de ambas organizaciones. 

El anexo contiene el informe final de la reuni6n de expertos. 
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., LA OFERTA Y LA DEMANDA DE BlENES DE CAPITAL EN MERICA LATINA 

2.1 La industria de bienes de capital de los paises latinoamericanos en el 

contexto mundial 

En los ultimos treinta anos la economla mundial se expandi6 con una ve!o

cidad que tiene pocos precedentes en la historia moderna. Esta expansion 

economica, que tuvo importantes apoyos en el desarrollo industrial y en un 

rapido crecimiento del comercio internacional, se manifesto en practicamente 

r:odas las regiones del rr.undo. F11e una epoca de auge y nadie sabe s1 la ultima 

recesion econ0mica mundi.11 .,,,.rr ~ , termino o solo la acentuaci6n de un ciclo 

despues del cual se reanuda ! ..-] periodo de rapido crecimiem:o. Para los 

p;ifses en desarrollO C'.1 SUS ll~L· : -~ades basicas SOlO parcialmente S.atisfechas 

y una poblacion que todavia aumenta, la recuperaci6n de los anteriores ritmos 

de crecimiento es no solo una posibilidad sino un imperative. 

Uno de los sectores que mas se beneficio de esta favorable evoluci6n de 

la economia fue naturalmente la industria de los bienes de capital. Las altas 

tasas de crecimiento econ6mico fueron posibles gracias a que sostenidamente se 

destinaron elevadas proporciones del producto a la inversion y, en particular, 

a la inversion en maquinaria y equ1po. Emp1ricamente es posible constatar que 

tanto America Latina cowo el grupo de los paises desarrollados de economla de 

mercado duplicaron, cuanto menos, su demanda de bienes de capital en cada 

periodo de diez anos antes del advenimiento de la ultima recesion. 

Entre fines de los anos setenta y comienzos de los ochenta Am~rica Latina 

y el Caribe representaban algo como una d~cima parte de la demanda de bienes 

d~ capital del mundo, excluida la Republica Popular de China. Esta estimaci6n 

es solo aproximada debido a que las estadisticas d, producci6n industrial no 

permiten una clara identificaci6n de esta categorfa de productos. Esta parti

cipaci6n de la regi6n resulta bastante superior a la que deriva de una consi

deraci6n de los productos metalmecanicos en su conjunto. (definido como pro

ductos de la agrupaci6n 38 de la ~lasificaci6n Internacional Uniforme, segunda 

version revisada). Una de las posibles razones estA en una demanda comparati

vamente menor de la regi6n en lo que respecta a autom6viles y otros bienes de 

consumo duraderos. Para apreciar mejor el significado de Am~rica Latina y el 
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Caribe como mercado de bienes de capital se puede ademas observar que cinco 

paises del mundo, Estados Unidos, Uni6n Sovi~tica, J apon, la Repiiblica Federal 

de Alemania y Reino Unido representan probablemente entre el 60 y 70 por 

ciento de la demanda mundial de bienes de capital. Asl, America Latina y el 

Caribe significan una tercera o cuarta parte de esta demanda si se excluyen 

las cinco potencias industriales mencionadas. 

Estas cifras perm.iten formarse una primera idea acerca de la importancia 

del mercado latin0americano de bienes de capital en el contexto mundial. Si 

se quiere ver el tamano del mercado considerando los paises en forma indivi

dual puede establecerse una comparaci6n entre la situaci6n de los paises lati

noamericanos a fines de los anos setenta, es decir antes de la recesi6n y la 

de los paises industrializados remontando en el tiempo quince o veinte anos. 

Asi podemos constatar que a fines del decenio de los anos setenta, Brasil 

representaba el mercado que tenla la Republica Federal de Alemania alrededor 

del ano 1965. Mfucico tenia a fines de ese decenio un mercado comparable al 

del Reino Unido en 1960. En los mismos terminos de comparaci6n que el caso 

anterior, Argentina y Venezuela equivalian a Canada y Chile, Peru y Colombia, 

considerados separadamente, a Dinamarca, Noruega o Belgica. America Latina en 

conjunto tenla un mercado de dimensiones similar al de Estados Unidos en 

1965. De estas co1111)araciones de desprende una observaci6n importante: el 

mercado de bienes de capital de los paises latinoamericanos o al menos el de 

los paises grandes y medianos de la region es sustancial y aparentemente suf i

ciente para el desarrollo de una industria de maquinaria y equipo. Diflcil

mente podria sostenerse que el tamano del mercado constituye una limitante 

seria a este desarrollo industrial. Si existen limitantes, estas deben origi-

narse en otros campos. 

Pasando a examinar la situaci6n de abastecimiento de la regi6n, puede 

observarse que aproximadamente la mitad de la demanda de bienes de capital es 

satisfecha por medio de importaciones. Naturalmente esta proporci6n var!a 

considerablemente de pah a paf.s. Brasil y Argentina han alcanzado niveles de 

autoabastecimiento elevados, del orden de las tres cuartas partes o de las dos 

terceras partes de sus necesidades. H~xico, ha llegado a niveles algo menores 

y a medida que se consideren palses mis pequel\os, la participaci6n de la 
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industria nacional en el abastecimiento del mercado interno va bajando. Por 

lo tanto, en la region existe una cierta relaci6n entre el grado de auto

abastecimiento v el tamai'lo del mercado. 

Ademas, los mercados internos son casi el unico destino de la producci6n 

de bienes de capital de los palses latinoamericanos. Los mercados externos no 

son todavia significativos 0 solo absorben una proporci6n pequei'la de la pro

.luccion, aunque las exportaciones de algunos palses latinoamericanos, entre 

ellos principalmente los brasilei'los, han aumentado rapidamente en los ultimos 

ai'los. 

Sin embargo, faltaba apreciar el relativo avance alcanzado por los dife

rentes paises latinoamericanos en lo que respecta a la producci6n de bienes de 

capital. Una manera de acercarse al problema consistla en comparar las 

estructuras de la produccion industrial y del comercio exterior de un conjunto 

de palses que incluyese aquellos que pudieran servir de patron de referencia. 

Para ello, las clasificaciones estadfsticas internacionales ofrecen una cierta 

base si bien existen algunas limitaciones para identificar a los bienes de 

capital como categoria estadistica en el sentido que se le da en la tematica 

del desarrollo econ6mico: maquinaria y equipo elaborado por la industria 

metalmecanica, predominantemente destinado a la inversion. 

Uno de los indicadores que caracteriza aproximadamente a la producci6n de 

bienes de capital es precisamente el referente a la industria metalmecanica 

definida anterionnente. Esta industria es un concepto mas amplio que la de 

bienes de capital puesto que incluye la elaboraci6n de los bienes de consumo 

duraderos y de algunos bienes intermedios. El conocimiento de Ja situaci6n 

industrial de algunos palses indica que los bicnes de capital participan con 

una proporci6n variable cntre un 40 y 60 por ciento en la producci6n metal

mecanica. Algo similar ocurre con las estadhticas de comercio exterior. Una 

de las categorlas que se acerca al concepto de bienes de capital es la 

secci6n 7 de la Clasificaci6n Unifonne para el Comercio Internacional (CUCI) 

que lleva el tltulo "Maquinarias y material de tranflv~rte", aunque presumible

blemente sea mas alta en este caso la participaci6n ~1ue akanzan los bienes de 

capital. 
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Antes de comentar algunas situaciones concretas convi~ne tener de pre

sente c1ertos factores necesarios para la comparaci6n de las situaciones in

dust riales que caracterizan a los distintos paises, independientemente de su 

grado de desarrollo tecnol6gico. Podria esperarse que los paises relativa

mente dependientes de fuentes externas en el abastecimiento de materias primas 

o combustibles tiendan a enfatizar la exportaci6n de maquinaria y equipo. 

Justifica esta hipf>tesis la observaci6n que en los ultimos treinta anos, la 

maquinaria y equipo represent6 un porcentaje a la vez elevado y creciente del 

comercio mundial. Naturalmente, este ~nfasis dentro de las exportaciones se 

habria de reflejar tambien en la estructura industrial de un pals independien

temente a su madurez o ~rado ~e desarrollo industrial. Una reflexion en sen

t ido opuesto podria hacerse obviamente respecto a paises que se caracterizan 

por su dotaci6n de recursos naturales. Seria dable esperar que parte del 

ingreso proveniente de la exportaci6n de estas riquezas sean utilizadas en la 

adquisici6n de productos tecnol6gicamente complejos, esto es maquinaria y 

equipo y este abastecimiento tambien se ref lejaria por ende en la estructura 

industrial de los paises. 

Las apreciaciones siguientes sobre el avance que muestra la producci6n de 

bienes de capital de los palses latinoamericanos esta basado en la situaci6n 

del conjunto de palses del cuadro 1. En el aparecen cuatro indicadores. El 

primero consiste en la participaci6n de la industria metalmecanica en el pro

duc to manufac turero de los palses. Se puede ohservar que Argentina, Brasi 1 y 

M~xico tienen estructuras industriales parecidas a las de los paises desarro-

1 lados. Brasil muestra una situaci6n parecida a Italia. Argentina se asemeja 

a Espafta o Finlandia y M~xico se compara con Portugal. En los demas palses 

latinoamericanos la industria metalmecanica ha avanzado menos aunque los 

paises de mercados m~dianos e incluso algunos de los pequenos muestran un 

desarrollo significativo de esa actividad. Los indicadores B y C del cuadro 

se refieren a la participaci6n que tiene la maquinaria y material de trans

porte en las importaciones totales y en las exportaciones totales respectiva

mente de bienes. El indicador D es el coeficiente entre las exportaciones e 

importaciones de maquinaria y material de transporte. Se puede notar que los 

paises latinoamericanos son abiertos a la importaci6n de estos productos en 

una medida igual o superior a los paises desarrollados. El 4rea donde los 

pahes latinoamericanos se diferencian netamente de los paises desarrollados 
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Cuadro l. Indicadores de desarrollo de la induscria metalmecanica a/ 
(En porcentajes) 

Paises A B c 

America Latina 

Argentina 28.5 25.l 7.5 
Bolivia 4.9 42.8 o.o 
Brasil 34.8 23.3 18 .2 
Colombia 14. l 39.4 3.S 
Costa Rica 9.9 30.7 3.6 
Chile 15.0 28.1 1.3 
Ecuador 12 .2 53.3 l. 2 
El Salvador 7.4 24.2 2.0 
M~ico 22.8 36.5 4.5 
Paraguay 16.6 67.6 o.o 
Peru 14.6 30.3 l.8 
Republica Dominicana 7.l 22.2 0.7 
Uruguay 16.7 48.2 5.0 
Venezuela 15.4 29.7 0.3 

Paises desarrollados con 
economia de mercado 

Australia 31.0 36.1 7.1 
Austria 32.9 28.9 27.1 
BHgica 33.1 22.5 21.6 
Canada 32.1 46.0 26.1 

Dinamarca 34.0 20.6 24.0 
Espafta 29.3 17 .9 26.3 
Est ados Unidos 43.9 25.0 40.2 
Finlandia 26.6 26.6 17.7 
Francia 38.6 21. 3 33.7 
Holanda 32.6 19. 7 16.2 
Irland a 22.9 27.2 18 .5 
Israel 40.8 25.7 12. 1 
Italia 36.4 20.2 32.5 
Jap6n 41.2 6.0 58.4 
Noruega 35.1 28.5 12. 2 
Nue va Ze land ia 25.0 27.7 4.3 
Portugal 22.6 25.1 13.4 
Reino Unido 40.4 25.8 34.7 
Rep6blica Federa 1 

de Alemania 43.9 18.7 44.9 
Suecia 42.8 26.8 39.7 
Suiza 23.8 3J. 9 
Yugoes lavia 32.5 28.0 28.4 

i' 

0.3457 
0.0000 
0.5780 
0.0443 
0.0766 
0.0381 
0.0187 
0.0849 
0 .1008 
0.0000 
0.0586 
0 .0145 
0 .1189 
O.OO'l3 

0.2163 
0.6717 
0.8632 
0 .6213 
0.9932 
0.9023 
1.3944 
0 .6033 
1. 3046 
0 .8148 
0 .5171 
0.2882 
1. 2601 
9 .0432 
0.4654 
0.1428 
0.2649 
1.3064 

2.4721 
1.3694 
1.0918 
0.5978 
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Cuadro 1. (Continuaci6n) 

Paises A B c D 

Paises socialistas 

Checos lovaqu ia 40.0 36.1 46.7 1. 2949 

Hungria 36.0 29.2 32.l 1.0312 

Polonia 38.7 26.4 37.0 1. 293'l 

Union de Republicas 
Soci3listas Sovieticas 36.0 17 .8 0.5537 

Paises en desarrollo de Asia 

Republica de Corea 24.2 21.5 20 .3 0.7110 

Filipinas 14. l 27.4 1.8 0.0460 

Area de Hong Kong 28.0 18.5 7 .5 0.3302 

Indonesia 15 .1 33.5 0.5 0.0300 

Singapur 51.6 29.4 26.4 0.72~9 

Turquia 20.7 28.1 1.9 0 .0314 

Fuente: CEPAL, Divisi6n de Estadisticas; Naciones Unidas. Yearbook of 
Industrial Statistics 1980, vol. I; Statistical Yearbook 1979/1980 y Yearbook 
of International Trade Statistics 1980, vol. I. 

!/ Columna A: participaci6n del valor agregado de la industria metalme
mecanica { agrupaci6n 38 de la c lasificaci6n CIIU, Rev.2) 
en la actividad manufacturers. 

Columna B: participaci6n de las iq,ortaciones metalmecanicas en las 
importaciones totales de bienes. 

Cohanna C: participaci6n de las exportaciones metalmecanicas en las 
exportaciones totales de bienes. 

Columna D: coeficiente entre las exportaciones metalmecanicas y las 
importaciones metalmecAnicas. 
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son las expo.-taciones. En estos palses 1a maquinaria y material de transporte 

gravit:i poco en las exportaciones, comparado con la situaci6a de la mayorla de 

los palses desarrollados. Solo Brasil se destaca entre los palses latino

americanos como exportador de maquinaria y material de transporte y, por l0 

tanto, es el unico pals latinoamericano que puede compararse con los palses 

desarrollados. Tambien es reveladora la situaci6n de los paises latino

americanos cuando se examinan los balances entre exportaciones e importaciones 

de maquinaria y material de transporte. 

En cambio, la mayoria de los palses desarrollados exportan mas de lo que 

importan, o las exportaciones equivalen a una ~arte sustancial de las in~or

tac iones de lus productos considerados. Por ultimo, es interesante ver que 

los paises en desarrollo raas industrializados de Asia, esto es, la Republica 

de Corea, area de Hong Kong y Singapur ya tienen indicadores de est rue tura 

p:irecidos a los de los paises desarrollados. 

La situaci6n de comercio exterior de los palses latinoamericanos indica 

una falta o insuficiencia de intercambio rec1proco de bienes de capital en 

contraste con lo que ocurre entre los palses desarrollados. Ademas esta 

situaci6n de los paises latinoamericanos afecta tanto al comercio entre ellos 

mismos como a su intercambio con el resto de mundo y, en particular, con los 

paises desarrollados. Si bien los palses latinoamericanos, excepto los tres 

grandes, importan la mayor parte de sus necesidades de bienes de capital, el 

abastecimiento proviene casi exclusivamente de terceros paises. Esta defi

ciente relaci6n entre los paises latinoamericanos deberia superarse en bene

fic io de una mayor espec ia li zac i6n y CC•lll> lement ac ion i ndust ria 1 y tecnol~ ic a. 

2.2 La estructura del mercado regional y la demanda de maquinaria y equipos 

pesados 

La identificaci6n de caq,os o sec tores en que pueden c mcertarse acciones 

a nivel regional para el desarrollo de la industria de bienes de capital es 

uno de los prop6sitos del proyecto regional. Especialmente se buscan posibi

lidades de desarrollo industrial para los paises medianos y pequeftos de la 
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region. Con esos objetivos se emprendi6 un analisis de la estructura del mer

cado regional que tenia que proporcionar un marco de referencia a las investi

gac iones espec ificas. 

A cont inuac i6n se exam1na la est rue tura de l mere ado regional desde un 

doble angulo. En primer lugar, se hacen algunos comentarios respecto a la 

contribuci6n de los diferentes paises a este mercado. En el fondo se trata de 

una comparacion de las dimensiones de los mercados nacionales que, como se 

vera, lleva a reencontrar a nivel del sector de bienes de capital, en buena 

medida, las difcrencias existentes entre los mercados de los paises latino

americanos a niveles mas agregados. En segundo tennino se muestra la ccmpo

sici6n del mercado regional por sector~s de demanda. El analisis es retros

pec tivo. Abarca el perfodo 1978-1981 en el primer caso y basicamente al dece

nio de los a~os setenta en el segundo. Como indicadores de magnitud se 

utiliza 13 inversion en maquinaria y equipo y el valor de las importaciones de 

bienes de capital. 

El mercado latinoamericano de bienes de capital tiene una estructura geo

grafica marcadamente diferente segun se consideren como referencia la inver

sion en maquinaria y equipo o las importaciones de bienes de capital de de los 

p3ises. La situaci6n relativa a un conjunto de 19 paises latinoamericanos 

aparece en el cuadro 2. Como puede observarse existe una notoria asimetrfa 

entre ambas estructuras de mercado. Brasil y Mexico representan, agrupados, 

el 64 por ciento de la demanda interna de bienes de capital de la region, 

mientras que los restantes paises latinoamericanos alcanzan a tener una 

proporci6n parecida en las importaciones regionales de estos bienes. 

Argentina y Venezuela, paises que siguen en la escala de los mercados internos 

a Brasil y M~xico, importan, juntos, bienes de capital por el mismo valor que 

estos. Colombia, Chile y Per6, como grupo, constituyen un 9 por ciento de la 

demanda interna regional y registran importaciones de bienes de capital equi

valentes a las de Brasil o H~lcico. En breve, desde el punto de vista de las 

compras de bienes de capital que los palses latinoamericanos hacen en el 

exterior, el mercado que constituye el conjunto de los palses de la regi6n 

excepto los tres industrialmente mis adelantados, es sustancialmente mayor que 

el de cualquiera de ~stos. Arlemis, en un sentido inverso, la parte del 

mercado interno atendida por la producci6n nacional de Argentina, Brasil, y 
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Cuadro 2. Am~rica Latina:~/ Estructura geografica de la inversi6n en 
maquinaria y equipo y de las i~ortaciones de bienes de capital 
(En porcentajes) 

Paf.ses 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Chile 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Haiti 

Honduras 

Mexico 

Nicaragua 

Panama 

Paraguay 

Peru 

Repub 1 ica Dominic ana 

Uru~uay 

Venezuela 

Total 

Promedio de inversi6n 
en maquinaria y equipo b/ 

1978-1981 -

8.9 

0.4 

38.1 

3.9 

0.7 

2.5 

1.4 

0.5 

1.0 

0.2 

0.5 

26.2 

0.3 

o.5 

0.6 

2.4 

1.0 

0.8 

10 .1 

100.0 

Promedio de importaciones 
de bienes de cap it a 1 c/ 

1978-1981 -

9.8 

1.6 

17.5 

6.1 -

1.3 

5.5 -

4.3 

0.8 

1.4 

0.2 

1.0 

20.2 

0.5 

1.0 

0.7 

5.C 

1.0 

1.2 

20.9 

100 .o 

Fuente: Elaborado por el Proyecto CEPAL/ONUDI/PNUD de Bienes de Capital 
sobre la base de infonnaciones de la Divisi6n de Estadf.sticas y Analisis 
Cuantitativo de la CEPAL. 

a/ 19 paf.ses 
b/ A precios de 1982, conversiones al tipo de cambio de importaci6n y 

reajustes del valor del d6lar segun el {ndice de precios para bienes de 
equipos de Estados Unidos. 

cl Sohre la base de la Clasificaci6n por Uso o Destino Econ6mico (CUODE). 
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H~xico, en su conjunto, es bastante mayor que la suma de las importaciones de 

los otros paises latinoamericanos. Consecuentemente, el desarrollo de la 

oroduccion de bienes de capital en los paises medianos y pequenos deberia 

relacionarse no solo con una sustitucion de las i~ortaciones en cada uno de 

sus raercados, sino tambien, desae una perspectiva mas amplia, con una posible 

participacion en los mercados internos de los tres paises grandes sin per

juicio de un relacionamiento mas intenso entre ellos mismos. 

La inversion en maquinaria y equipo realizadas par un conjunto represen

tat ivo de sectores ec6nomicos e industriales de un pais o grupo de paises 

constituye la estructura sectorial de su ~emanda interna de bienes de 

capital. El cuadro 3 01estra la situacion prevaleciente en America Latina en 

el decenio de las setenta de acuerdo con una estimacion de las inversiones en 

maquinaria y equipo, realizadas para 13 sectores econ6micos e industriales. 

En conjunto, estas representan cerca del 70 por ciento del total de la 

inversion en maquinaria y equipo de las economias nacionales consiaeradas. 

Ademas puede observarse que se trata en su mayorla de sectores donde la 

actividad y, tambien, las compras de bienes de capital se concentran en un 

nlimero reducido de empresas. Frecuentemente predomina en estos sectores la 

empresa publica, lo cual permite visualizar el logro de detenninados objetivos 

de desarrollo industrial por medio de medidas administrativas de las 

autoridades econ6micas. El mencionado cuadro indica que al menos la mitad de 

la inversicn en maquinaria y equipo de los sectores identificados corresponde 

a aquellos que se caracterizan por una concentraci6n de las compras de bienes 

de capital. Ademas puede deducirse que el 80 par ciento del valor de las 

adquisiciones de estos sectores lo realizan los que estan bajo control 

publico. Por ultimo, puede seftalarse que las adquisiciones del conjunto de 

sectores que tienen las caracteristicas mencionadas estan en buena medida 

constituidas por maquinat'ia y equipo de tipo pesado, que normalmente son 

fabricados a pedido y confonne a las especificaciones <le cada proyecto. 

Entre las sectores que revisten las caracteristicas sel\aladas se destacan 

los de energia por su demanda de bienes de capital. El sector de energia 

electrica representa, por si solo el 13 par ciento de la demanda identifi

cada. Este sector y el del petr6leo constituyen, en conjunt~. r.asi el 

30 por ciento de la misma si se incluye la refinaci6n de petr6leo y la qulmica 
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Cuadro 3. America Latina: Estructura geografica de la inversion en 
maquinaria y equipo v de las importaciones de bienes de capital en 

l Y pa ises!!J 
(En porcent aj es) 

Pafses 

Argentina 
Rn l i via 
t.rasi l 
Colombia 
Costa Rica 
Chi le 
~:c uador 
El Sal v adn r 
c;uatema la 
lbiti 
ilondu ra s 
~·lt':xico 

Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Peru 
RP.publica uominicana 

Fruguay 
Venezuela 

Total 

Inversion en maquinaria 
'! equip(', 1976 b/ 

10.8 
0 .6d/ 

46. 3d/ 
4.1 
0.8d/ 
1.8·. 

0.8 
0 .bd/ 
1. c 
o. ld/ 
0.4d/ 

16 .o-
0 .3 
O.b 
0.6 
3. 1 
0.9 
0.6 

10.Sd/ 

100.0 

lmportaciones de hienes 
de capital, 1979 c/ 

10. 2 
1. 5 

16. ~ 
5. 5 
1. 3 
5. l 
4. ~ 
0. 9 
1.8 
u. l 
0.9 

25.3 
0.2 
1.0 
O.o 
3.5 
l. 0 
1.2 

19.3 

100 .o 

Fuente; Elaborado por el Proyecto CEPAL/~UDI/PNUD de Bienes de Capital 
a base de informaciones de la CEPAL, Division de Estadisticas y Analisis 

Cuantitativo. (Anexos Illy IV). 

al En base a la Clasificacion por Uso y Destino Econ6mico (CUODE). 

b/ En dolares a precios de usuarios de 1970. Valores en moneda nacional 
convertidos a d6lares a" tipo de cambio de importaci6n de los pa{ses. 

cl En d6lares CIF 3 los precios vigentes en 1979. 

d/ Estimado en base de la participac16n promedio que tuvo la inversion 
en maquinaria y equipo en la inversi6n bruta fija total en el periodo 

1970-197 5. (Doc umento CEPAL/ E/ 1021). 
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basica dentro de la actividad petrolera. La minerfa y la construccion civil, 

que en parte de sus operaciones utilizan maquinaria similar representan tam

bien, en fonna global, un interesante nivel de inversion en maquinaria y 

equipo. 

Esta evaluaci6n de la estructura de inversion esta basada en la experien

c1a de los anos setenta. Los cambios que se produjeron en este periodo en los 

precios dP los productos energeticos y la crisis econ6mica que posterionnente 

vino a afectar a la region han inducido una reorientacion de las inversiones 

cuva profundidad y caracterfsticas son aun desconocidas y dif1ciles de antici

par. La gravedad de la crisis ha !nvalidado, entre otros, gran parte de los 

supuestos necesarios a una proyeccion de las variables econ6micas globales y 

sectoriales. 

En estas circunstancias solo cabe mencionar algunas hip6tesis sencillas 

respecto a posibles ~odif icaciones de la estructura de inversion en los anos 

ochenta y el perfodo posterior. Podrfa suponerse que entre los <listintos sec

tores, el sector energia mantendra mejor que otros su inversion. El consumo 

de energia esta ligado al mantenimiento y desarrollo de toda actividad econo

mica y ademas constituye un consumo basico de la poblacion, especialmente la 

urbana en rapido crecimiento. Ademas, la region posee abundantes recursos 

energeticos y extensas areas geograf icas aun inexploradas en este 35pecto. 

El sector minero es otro de los que sostendra un cierto nivel de inver

sion en maquinaria y equipo que deriva, al menos, de sus elevados requerimien

tos de reposici6n y de mantenimiento de equipos. Si bien estas reflexiones no 

agotan el tema, proporcionan al menos una primera indicacion acerca de algunos 

posibles pilares de la demanda de maquinaria y equipo pesados en los pr6ximos 

a1\o s. 
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2.3 Proyecciones de la demanda de algunos sectores econ6micos 

2.3.l La demanda del sector de energ1a electrica 

El proyecto regional realiz6 er c~laboraci6n con la Comisi6n de Integra

ci6n Electrica Regional (CIER) una investigaci6n de los programas de obras e 

inversiones vigentes para el periodo 1980-2000 en diez paises latinoamerica

nos. Este grupo son los paises en que existen empresas de electricicad 

miembros de la CIER. Adicionalmente, se recopilaron datos sobre los programas 

de Mexico y de los paises centroamericanos. 

Los programas revelados indican una ampliaci6n de la capacidad de genera

ci6n de la region de 147.000 MW en centrales hidroelectricas y de 44.000 MW en 

plantas termoelectricas. El analisis se ha centrado principalmente en el 

reconocimiento de las centrales de potencia superior a 100 MW. Los datos de 

centrales menores s6lo fueron recogidas cuando formaban parte de la informa

ci6n sobre las centrales grandes. 

El analisis de los programas muestra para el decenio 1991-2000 un incre

mento de la capacidad de generaci6n menor que el correspondiente al decenio 

anterior, hecho cspecialmente notorio en el caso de las centrales tennoelec

tricas. La explicaci6n estaria en que para el decenio final del siglo los 

programas estan definidos s6lo parcialmente y para algunos raises. Ademas, la 

construcci6n de c~ntrales tennoelectricas convencionales requiere un )eriodo 

de planificaci6n mas corto que la de centrales hidroelectricas. 

America Latina acusa indices de crecimiento de la potencia instalada en 

generaci6n bast:iilte altos, especialmente en lo que respecta al sector de hidro

electricidad. En los tres ultimos decenios la tasd de crf'cimien'o anual de la 

potencia instalada global se mantuvo casi estable en UP 

un 10 por ciento. La capacidad instalada de hidroelectr 

partir del afto 1960 a porcentajes ligeramente superiores. 

~ntaje cercano a 

J.d evolucion6 a 

Los planes de am-

pliaci6n de capacidad instalada consolidados a nivel regional arrojan para el 

decenio de los aftos cx:henta una tasa de crecimiento anual de la capacidad ins

talada de un 9.1 por ciento a nivel global, de un 10.3 por ciento en el caso 
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de las centrales hidroelectricas y de un 8.4 por ciento de las centrales 

tennoelectricas. Para la proyecci6n de las capacidades instaladas entre los 

a~os 1979 y 2000 se han utilizado tasas ligeramente inferiores. 

El resultado de esta proyecci6n indica para el periodo 1980-2000 un au

mento de la capacidad de ~eneraci6n de 283.000 MW para las centrales hidro

electricas y de 112.000 HW para centrales termoelectricas. El significado 

industrial de la demanda de maquinaria y equipo que deriva de esta expansion 

puede ser ilustrado mediante una estimaci6n del nlimero de turbinas hidraulicas 

y turbogrupos tennicos que serian instalados en el periodo de referencia. Los 

datos de los programas correspondientes al periodo 1980-1990 muestran que las 

turbinas hidraulicas tienen una potencia media de 142 MW y los turhogrupos 

tennicos, de 172 MW. Sohre la base de estos parametros, la demanda del perio

do 1980-2000 puede ser estimada en 1.913 turbinas hidraulicas y 647 turbo

grupos termicos. 

En los ultimas decenios la generaci6n de electricidad de America Latina 

se ha originado en mayor proporci6n en el gran potencial hidraulico que posee 

la regi6n. En 1979, el 60 por ciento de la capacidad de generaci6n de la 

region era de este origen. Los resultados de la proyeccion del a~o 2000 de 

las capacidades de generaci6n electrica reflejan tambien esta situaci6n. En 

contraste el potencial hidroelectrico aun no aprovechado de los paises indus

trializados de economia de mercado esta agotandose progresivamente. Debido a 

estas circunstancias, America Latina representa en la actualidad una pr0por

ci6n importante del mercado del mundo occidental para equipos de generaci6n 

hidroelectrica. Ademas la regi6n tiende a aumentar rapidamente su importancia 

en estos mercados. Las siguientes cifras ilustran esta tendencia: en el 

periodo 1961-1970, la regi6n puso en marcha plantas hidroelectricas de una 

potencia igual al 17 por ciento del total instalado en los paises de la OECD. 

En el periodo 1970-1979 esta participaci6n pas6 al 23 por ciento. Las 

estimaciones para el periodo 1981-1990 llevan este porcentaje al 30 por ciento 

y en el periodo 1991-2000 al 42 por ciento. Hacia eJ a~o 2000 la region 

mantendra todavia reservas sustanciales de recursos hidraulicos. 
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Dos consideraciones adicionalrs caben respecto a los programas de genera

ci6n hidroelectrica. En primer l~a4 puede mencionarse que la distribucion 

ge~rafica de los aumentos programados en la capacidad de geneiaci6n de los 

paises favorece a los medianos y pequeii.os entre ellos. En efecto, el 

41 por ciento del aumento de la region corresponde al grupo de paises que no 

inc luye a Argentina, Brasil y Mexico. Esta situaci6n atipica para la demanda 

de bienes de capital de la region abre perspectivas interesantes para un es

fuerzo de complementaci6n industrial en el que participan paises de distinto 

tamaii.o. 

En segundo termino, se ha intentado evaluar el significado industrial que 

tendrian estas acciones conjuntas para los paises medianos y pequeii.os. A tal 

efecto se han analizado los distintos componentes de proyectos hidroelectricos 

concretos desde el punto de vista de las posibilidades reales de fabricacion 

existentes en estos paises. Aunque hay diferencias apreciables entre distin

tas centrales hidroelectricas en lo referente al tipo de turbinas y otros com

ponentes, el examen de varios proyectos mostr6 alguna coincidencia en cuanto a 

la irnportancia de equipos menos complejos dentro del paquete de suministros. 

Por ejernplo, se analiz6 una central de 2 turbinas de 150 MW con una altura de 

caida de 180 metros obteniendose las siguientes cantidades de equipos entre 

los de fabricacion relativamente sencilla: 1.070 toneladas de compuertas, 

70 toneladas de rejas, 265 toneladas de estructuras de gruas, 740 toneladas de 

estructuras varias y ~.ooo toneladas de tuberias de presion. Con respecto a 

esta iiltirna componente se encontr6 que la cantidad era anormalmente alta y que 

un valor mas representativo seria 1.500 toneladas. Tomando en cuenta este 

ajuste la cantidad de equipos mas accesibles a la industria de bienes de capi

tal de los paises medianos y pequeii.os alcanzar{a 3.645 toneladas, o sea, 

12.2 toneladas por MW de capacidad instalada. 

l,os componentes restantes, mas complejos y de mayor valor por tonelada 

suman alrededor de 3.000 toneladas, equivalentes a 10 toneladas por MW. 

2.1.2 La demanda de la industria del cemento 

La expansion de la industria latinoamericana de cementa si~nificar{a en 

los pr6ximos 10 anos una demanda de 139 plantas o l!neas de hornos con 

104 rnillones de toneladas anuales de capacidad de producci6n. El valor total 
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de la maquinaria y equipo de estas plantas ascenderia a 7.000 millones de 

d6lares fob, 6 9.000 millones de d6lares en terminos de costo de inversi6n. 

La demanda de nuevas plantas de cemento se situa en gran parte en los 

tres paises mayores de la regi6n. Sin embargo, el resto de los paises consi

derados en forma conjunta tambien representan un volumen de demanda sustan

cial, teniendo en cuenta que serian dos plantas nuevas cada ai'lo en los pr6xi

mos 10 ai'\os. 

En cuanto a equipos especificos, la demanda de la industria latino

americana de cemento consistiria en 139 homos rotatorios, 243 trituradores de 

caliza y 278 molinos de bolas para la molienda de los crudos y el clinker. 

Ademas, se requeririan 834 motores de gran potencia (seis motores por planta, 

en general de mas de 500 HP, excepto el motor principal del homo rotatorio), 

con una potencia total de 1.700.000 HP y 556 reductores de velocidad de gran 

potencia con 1.300.000 HP en total (para los molinos de bolas, el triturador 

primario de caliza y el horno rotatorio). 

Si se tienen en cuenta las cuotas de participaci6n que representan los 

rubros de caldereria, tuberias de gran diametro, estructuras metalicas, trans

portadores continuos y el homo rotatorio, puede concluirse que en los talle

res de los paises medianos seria posible fabricar al menos un 40 por ciento en 

peso y un 25 por ciento en valor de los equipos de las plantas de cemento, 

excluidos los refractarios. La participaci6n de los talleres metalmecanicos 

de algunos paises pequei'\os en los suministros de equipo y estructuras tambien 

podria ser importante en algunos casos. 

Estas cuotas de participaci6n podrian incrementarse si los fabricantes de 

los paises medianos y pequei'\os obtuvieran apoyo t~nico de parte de las indus

trias de los paises m!s adelantados en la regi6n. 

2.3.3 La demanda de la industria de pulpa de papel (celulosa) 

El analisis de los proyectos existentes para la producci6n en America 

Latina indica que el tamai'\o de las futuras ampliaciones y plantas nuevas 

ser{a, en termino medio, de 110 mil toneladas por a1\o en el caso de la pulpa 
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quimica y de 60 mil toneladas por afto en el caso de la pulpa mecinica. En 

base a estos antecedentes se puede estimar que en el perlodo 1982-1991 se 

deberan construir 55 plantas de pulpa qulaica y 32 plantas de pulpa mecanica 

en los paises considerados. 

La demanda de maquinaria y equipo para la fabricaci6n de celulosa ascen

deria en los pr6ximo~ 10 aftos aproxi.aadaaente a 440 •il toneladas, ~quivalen

tes a un valor ex-flbrica de 2.300 millones de d6lares. De ello, la demanda 

de las plantas de pulpa qulmica representaria 413 ail toneladas, equivalentes 

a 1.900 millones de d6lares y la diferencia corresponderla a la demanda de las 

plantas de pulpa mecanica. 

La demanda de los palses industrialmente menos avanzados en la regi6n 

-paises del Grupo Andino, Chile, Uruguay y palses del Ist•O Centroamericano

se elevaria a 116 mil toneladas, equivalentes a un valor ex-flbrica de 

614 millones de d6lares. Tomando en cuenta la capacidad de ejecuci6n tknica 

actualmente disponible en estos pafses, el abasteci.miento local podria alcan

zar a 26.400 toneladas, equivalentes a un valor de compra de 614 millones de 

d6lares en los pr6ximos 10 ailos, lo cual representa un 23 por ciento y un 

26 por ciento respectivamente de la demanda total de los mismos paises. En el 

caso de que se dieran las condiciones para una cooperaci6n con los fabricantes 

de equipos de los paises latinoamericanos mas avanzados, la cuota de partici

pac i6n local de algunos de los paises menos avanzados podrla elevarse a un 

65 por ciento en tenninos de peso y un 47 por ciento en terminos de valor. 

2.3.4 La demanda de la mineria metallfera 

I.a mineria es un sector econ6mico tradicional y de importancia significa

tiva en varios paises de America Latina. En alll:unos de ellos, este sector 

ademls de contribuir en medida relevante a la foraaci6n del producto interno 

bruto, constituye, a traves de las exportaciones de su producci6n, la princi

pal fuente de divisas. 

El mantenimiento y desarrollo de la actividad •inera requiere la provi

si6n de vol6menes ia.,ortantes de maquinaria y equipos, algunos muy especlficos 

y otros de uso comun a otros sectores productivos que, en gran parte, se 

i~ortan de los paises desarrollados. 
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Ademis, la mineria adquiere grandes cantidades de repuestos y materiales 

de consumo industrial de origen metilico. A fin de contribuir al conocimiento 

de la magnitud y dP. la composici6n de esta deaanda se realiz6 una investiga

ci6n que cubri6 la mineria metalifera, coao la actividad mas importante del 

sector en varios paises latinoamericanos. 

La investigaci6n comprendi6 tanto las labores de preparaci6n y explota

ci6n de las minas ccmo, tambien, los procesos de concentraci6n del mineral, 

incluyendo ademas transporte del mineral entre los distintos centros operati

vos de los yacimientos y los servicios indispensables para el desarrollo de 

las actividades extractivas y de bP.neficio (ventilaci6n, aire comprimido, 

agua, energia electrica, etc.). El estudio se circunscribi6 a cinco paises de 

America del Sur {Argentina, Brasil, Chile, Perii y Venezuela), y abarc6 los 

minerales de cobre, hierro, aluminio y los denoainados polimetalicos {cobre, 

plomo, zinc y plata) que son los de mayor significaci6n relativa en esos 

pa1ses. No se incluy6 a H~ico, otro gran productor de minerales, por cuanto 

exist1a un estudio sobre el tema realizado por el Proyecto Conjunto de Bienes 

de Capital NAFINSA/ONUDI.!/ 

La demanda de maquinaria y equipo minero tiene varios origenes: por una 

parte, la apertura de mi~as nuevas y la ampliaci6n de las existentes y por 

otra, el desgaste y obsolescencia de las unidades de operaci6n. En consecuen

cia, las caracter1sticas de los principales proyectos de inversion y las con

diciones de operaci6n de las minas existentes constituyeron antecedentes 

i~ortantes para la investigaci6n. Esta infonaaci6n se obtuvo, previo un 

estudio de la literatura, a traves de consultas con funcionarios de gobierno y 

de empresas mineras y por medio de visitas a algunos yacimientos en explota-

ci6n en los cinco paises. 

Los antecedentes recopilados en esas ocasiones permitieron analizar la 

tecnolog1a aplicada y la dotaci6n de equipos en distintas condiciones de 

explotaci6n. Ademis se conocieron los criterios utilizados por las empresas 

1/ Nacional Financiera S.A. La de.anda de bienes de capital para la 
minerla en H~ico, Proyecto Conjunto de Bienes de Capital NAFINSA/ONUDI, 

H~xico 1982. 
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mineras para la renovaci6n de los equipos y se obtuvieron d3tos sobre los con

sumos especificos de diversos materiales metalicos de desgaste. Los resulta

dos de este analisis fueron extrapolados al inventario de provectos de inver

sion y de yacimientos en explotacion. Cabe mencionar que s6lo se incluyeron 

en la lista de proyectos de inversion aquellos que entrarian en produccion 

comercial dentro del periodo 1986-1995. Este periodo esta desfasado con res

pec to al de la demanda de maGuinaria y equipo en tres a?\os, lapso que se supo

ne en promedio entre la compra de estos elementos y el inicio de la produccion 

de una mina, de modo que la investigaci6n de demanda de equipo cubre el perio

do 1983-1992. 

Los resultados de la investigacion ponen de manifiesto la importancia de 

America Latina como mercado de maquinaria y equipo minero. Solo la mineria 

metalifera de los cinco paises representa en un lapso de diez a?\os, una deman

Ja de 140 palas excavadoras de mas de 10 yardas cubicas, 870 camiones tolva de 

mas de 70 toneladas, 200 molinos de bolas, de barras 0 auti)genos de mas de 

1.000 HP y 550 tractores sobre orugas o ruedas, de mas de 200 HP. Incluidos 

los repuestos y los materiales de conminucion y de perforaci6n, la demanda 

asciende a 6.250 millones de dolares, base fob. Dentro de esta cantidad, la 

maquinaria y el equipo representa el 53 por ciento y los repuestos y demas 

materiales el 47 par ciento. 

La demanda de maquinaria y equipo radica, en parte importante, en dos 

paises medianos de los cinco considerados. Chile y Peru representan el 

65 por ciento del total de la demanda de estos bienes, generada por los pro

vectos de inversion. Esta indicaci6n se?\ala la conveniencia de explorar las 

posibilidades de fabricacion .ie equipo y materiales mineros de la.c; economias 

de los pa {ses medianos y peqt•ei'\os con estos recursos. 

El analisis de la demanda consider6 una variedad muy amplia de maquinaria 

v e<Juipos y, en al~unos casos, discrimin6 inc luso entre distintos tama?\os de 

Jos mismos. Las estimaciones se refieren a mas de 30 items distintos, lo cual 

permiti6 efectuar un primer estudio de las posibilidades de fabricacion local 

qu<! existidan en los palses medianos. Aunque nose han estimado hasta ahora 

t•n fnrma cuant itati va est as posi bi 1 idades, se han identificado los P<J11ipos 

s11sceptibles de ser fabricados en fonna integral o con una integrilcion cit> 
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componentes locales b~stante alta. En el primer grupo figuran entre otros los 

a limentadores, c lasificadores, harneros vibratorios • hidrocic lones, equipos de 

flotaci6n, espesadores, filtros, cintas transportadoras y vagones. Ademas se 

incluyen en este grupo algunos equipos que no son espec1ficamente mineros, 

tales como estructuras metalicas, estanques, bombas de ~ua, ventiladores, 

transfonnadores el~ctricos y paneles. En el segundo grupo -el de fabricaci6n 

parcial- estar{an entre otros, las perforadoras rotativas y VaRones 

perforadores sobre or~as, pa las excavadoras de 3 a 10 yardas ciibicas, 

cargadores frontales hasta 7 yardas ciibicas, camiones fuera de carretera hasta 

70 toneladas, conos trituradores hasta 1 pies y molinos de bolas o barras de 

menos de 1.000 HP. Las partes que podr{an ser fabricadas en los pa1ses 

medianos son basicamente partes de chasis, tolvas, plumas, cucharas, cables de 

acero, poleas, cabinas, cilindros hidraulicos y algunos componentes fundidos 

en acero. 

2.3.5 La demanda de otros sectores econ6micos 

A cont inuac i6n se hacen comentarios muy susc intos en re lac i61 con a lgunos 

otros sectores de demanda. Esta informacion, agregada a las mencionadas ante

rionnente, puede contribuir a dar una imagen de la magnitud del &oercado con

junto o, en cada caso, a destacar situaciones coyunturales que merecen parti

cular atencion. 

A. Transporte maritimo. Con hip6tesis algo conservadoras, se preveia en 

el decenio 1981-1990 que la demanda de barcos de las f lotas meccantes r~iona

les alcanzaria a 6.700.000 toneladas de registro bruto (TRB). 

B. Transporte ferroviario. Para el mismo periodo y considerando s6lo el 

material rodante, se llegaba a un requerimiento global de 4.000 locomotoras y 

80.000 v~ones de carga. 

c. Siderurgia. La evoluci6n de este sector, que fue muy dinamica, llev6 

la capacidad de producci6n conjunta desde 4 millones de toneladas de acero en 

1960 a 36 millones en 1980. Los an4lisis hechos a comienzos de la d~cada 

actual mostraban un conjunto de proyectos que al concretarse agregarian una 

capacidad ampliamente superior a los 50 millones de toneladas anuales de 
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acero. La cr1tica situaci6n 11R1ndial y las circunstancias de cada proyecto 

aconsejaron reducir esta previsi6n a una hip6tesis de mayor probabilidad de 

39 millones de toneladas, que ya a mediados de 1982 se redujo a 33 millones, 

cifra que en mementos de celebrarse la reuni6n de eXpertos hubo que reducir 

aun mas. 

No obstante el sostenido crecimiento, as1 como el exceso de necesidades 

insatisfechas en el conjunto de las econom1as latinoamericanas, obliga a mirar 

con preocupaci6n una suspension de proyectos tan generalizada. Una recUpera

ci6n econ6mica que tendiera a un ritmo de crecimiento como el hist6rico podria 

verse frenada por el posible desabastecimiento de acero. Todo aconseja mante

ner una detenida atenci6n sobre la evoluci6n de un sector que tiene caracter 

especialmente cr1tico, aparte de que su reactivaci6n dar1a origen a una impor

tante demanda de equipo susceptible de ser atendida por la industria regional. 

D. Maquinaria agr1cola. A mediados de los anos setenta los pa1ses de 

America Latina importaban anualmente alrededor de 700 millones de d6lares en 

maquinaria agr1cola. De esa cifra, casi las tr~s cuartas partes correspond1an 

a tractores y alrededor del 14 por ciento, a cosechadoras y trilladoras. 

Por otra parte, hacia 1974 la producci6n regional llegaba a cas1 

1.000 millones de d6lares del mismo ano, registrandose incluso exportaciones 

por cerca de 70 millones de d6lares, predominantemente desde el Brasil y la 

Argentina y, en forma casi total, hacia la propia regi6n. (Hagnitud inclu1da 

en la cifra de importaciones del pirrafo anterior). 

2.4 La capacidad regional de producci6n 

Tal como se ha senalado, el desarrollo de la producci6n de bienes de 

capital ha sido muy diverso de un pals a otro, dependiendo tal desarrollo tan

to del mercado interno como de las politicas que cada pais ha mantenido y de 

la eficacia con que, en su caso, se han aplicado medidas espec1ficas de fomen

to. Es asi como en los aftos 1978 a 1981 el Brasil alcanz6 un nivel de auto

abastecimiento del orden del 80 por ciento. Para el conjunto de la regi6n 

esta cif ra es muchisimo mis baja. Los paises medianos y pequeflos importan 
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pr§cticamente todo SU equipamiento, aun aquellas partes que SU propia indus

tria estar1a en condiciones de ejecutar. Por lo demas, aun los paises mayores 

han debido rebajar ultimamente la proporci6n de fabricaci6n local por razones 

financieras, las cuales han obligado a suSpender proyectos completos. 

Es dif1cil evaluar con realismo la capacidad f1sica de produccion de la 

regi6n en su conjunto. La coyuntura econ6mica desfavorable ha bajado el por

centaje de aprovechamiento de esa capacidad tanto en los paises d~ mayor mer

cado como en los medianos y pequenos. 

En algunos paises latinoamericanos la produccion de bienes de capital se 

increment6 aceleradamente en el per1odo anterior a la recesi6n econ6mica que 

afecta a la regi6n. Esta aceleraci6n de la producci6n fue inducida en parte 

por una fuerte expansion de la demanda como consecuencia de la obtencion e 

inversion de abundantes recursos financieros. La ampliacion de la capacio •. d 

instalada fue impulsada tambien por los gobiernos como parte de sus estrate

gias de desarrollo. 

Cuando sobrevino la crisis, se produjo una brusca ca1da de la inversion, 

incluso en sectores econ6micos que eran importantes por su demanda de equipos 

de origen nacional. Dada la profundidad de la recesi6n es posible que la 

recuperaci6n de los anti~uos niveles de inversion sea lenta y pareciera que la 

reactivaci6n econ6mica de los paises implica cambios en la orientaci6n secto

rial de las inversiones, lo que se traducir1a, por ende, en un cambio de la 

estructura de la demanda de bienes de capital. Estas evoluciones y circuns

tancias indicarian que la industria de bienes de capital de al~unos paises 

latinoamericanos pudiera estar sobredimensionada o inadaptada a las nuevas 

necesidades. La exportaci6n de bienes de capital como expediente para ocupar 

en el corto plazo la capacidad instalada de esta industria es s6lo parcial

mente viable. 

En el campo de los bienes de capital los tres paises grandes de la region 

poseen una capacidad de producci6n bastante diversificada y cuantitativamente 

importante. La industria de estos paises puede satisfacer, en buena medida, 
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las necesidades de sus propios mercados, mientras que la oferta de los otros 

paises latinoamericanos es mucho mas restringida. Reconocimientos que se 

efectuaron en el marco del proyecto regional y como parte de esfuerzos nacio

nales permitieron identificar parcialmente esta oferta en un cierto nlimero de 

los paises medianos y pequenos. Fundamentalmente se obtuvo una noci6n de la 

capacidad de producci6n en terminos de pl:oductos elaborados e instalaciones de 

fabricaci6n en Centroamerica como grupo, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, 

Peru, Uruguay, Venezuela y, ultimamente, la Republica Dominicana. La amplitud 

de la oferta varia naturalmente entre los distintos paises, pero ella presenta 

algunos rasgos comunes. 

Los cuadros 4 y 5 proporci.onan informaci6n resumida de indicadores de 

capacidad de producci6n en caldereria de los paises mencionados. (No f iguran 

alli los productos seriados que fueron incluidos en un informe especial sobre 

la capacidad de producci6n de algunos p~ises). 

Esta referencia parcial se entrega p.1ra ilustrar la capacidad fabril ya 

existente en un grupo de paises medianos y pequenos, usando para ello los pro

cesos que, aunque mas simples, son tambien los mas flexibles de la elaboraci6n 

metalmecanica y se requieren para construir muy diversos productos finales. 

Aunque en el siguiznte punto se haran consideraciones mas detenidas sobre 

las barreras que impiden la expansion de la producci6n latinoamericana de ma

quinaria y equipo, as{ como sobre algunas maneras de superarlas, caben aqu1 

a lgunos comentarios acerca de los limites de la capacidad de producci6n 

fisica. Ya se han senalado las diferencias que al respecto existen entre unos 

y otros paises y se ha subrayado el hecho de que no existe un mercado conjunto 

sino la suma de requerimientos nacionales dispersos. La importante proporci6n 

en que la region es abastecida desde terceros paises 7 la situaci6n coyuntural 

de subutilizaci6n de las capacidades instaladas muestra una oportunidad inte

resante de volcar hacia dentro de la regi6n una proporci6n mayor de su propia 

demand a. 

Un esfuerzo en este sentido s6lo sera eficaz si los beneficios que se 

alcancen llegan a los diversos pa{ses y contribuyen tambi~n al avance de aque

llos cuya actividad en el sector es todavia incipiente. Cabe desde ya se1\alar 

que esta condi.:.i6n es de cumplimiento dificil, pero posible si hay decisi,in 

pol1 tic a. 
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Cuadro 4. lndicadores de la capacidad de la industria de caldererfa en algunos 
paises de America Latina 

Cilindrado en frio Fondos y cabezales Capacidad Horno de 

Espesor mximo Tamai\os mlxi.mos de alivio de 

Pais de plancha a/ DiAmetro y espesor levante c/ tensiones 

Bolivia 19 11111 (3/4") 2.5 m x 5 /8" 10 t no hay 

Colombia 60 mm ,2.3/8") 4.5 m x l. l/ 2" 120 t 5.6 x 5.6 x 23.0 

Chile 50 v.m (2") 4.0 m x 7 /8" 55 t 4 .o x 5 .o x 20.0 
( 7500C) 

Ecuador 45 IIDD ( 1.3/4'') 3.0 m x l. l/2" 30 t no hay 

Paraguay 75 mm {3") b/ 60 t 6.0 x4.0 x 10.0 
( 950°c) 

Peru 80 tmD (3.1/8") 4.0 m x l. l/ 2" 60 t 6.0 x 5.0 x 8 .5 

Uruguay 19 111111 (3/4") 20 t 2.5 x 2.5 x 10.5 

Venezuela 75 lllll ( 3") 5 .o m x 1.1/2" 200 t 6 .5 x 6 .5 x 18.0 
< 9590c> 

Centroamerica 
(Guatemala) 19 lllll (3/4") 2.5 m x 5/8" 10 t no hay 

Republic a 
Dominicana 32 DID ( 1.1/4") s/d 30 t 3.0 x 2.5 x 10.0 

Fuente; CEPAL, sabre la base de informaciones suministradas por las empresas. 

a/ Planchas de 3 m de ancho; salvo en los casos del Paraguay y Venezuela en 
que las cifras corresponden a plar~has de 4 m de ancho. 

b/ Tres puntos ( ••• ) indican que los datos faltan o no constan por separado. 

£/ Utilizando medias complementarios. 
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Cuadro 5. Estimaci6n de la capacidad de producci6n de elementos de caldereria 
y estructuras en algunos paises de America Latina 

(En toneladas/aflo) 

Estanques de Recipientes 

Estructuras a lmac enamiento a presi6n, I nte re ambiadores 

Pais n.-etilicas y conductos columnas de calor Tota les 

Bolivia 2.000 1.000 500 3.500 

Colombia 15 .000 15.000 8.000 3.000 41.000 

Chile 18.000 15.000 a/ 3.000 1.000 44.000 

Ecuador 6.000 8.000 2.500 500 17.000 

7.200c/ 
Paraguay 

Peru 12.000 10.000 4.000 2.000 28.000 

Uruguay 

Venezuela 65.000 35 .ooo 20 .000 10.000 130 .000 

Centroamerica 4.000 2.000 500 6.500 

Rep uh 1 ic a 

Dominicana 4.200 1.500 800 200 6. 700 

Fuente; CEPAL, a ba~e de informaciones suministradas por las empresas. 

al Incluye capacidad existente en la aceria de la CAP. (".000 t/a?io). 

bf Tres puntos ( ••• ) indican que los datos faltan o no constan por separado. 

cl Capacidad de producci6n mhima de la mayor erupresa de caldereria del pais. 
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Al ilustrar el ejemplo de las necesidades de equipo hidroelectrico se ha 

sei\a lado la proporcion en que, frente a un caso especlfico, podria produci rse 

una participaci6n importante de las industrias existentes en DR1chos pa{ses 

medianos y pequei\os. Con referencia a los sectores que ya han sido objeto de 

analisis (y que en conjunto representan una proporci6n DRlY significativa 

-alrededor del 40 por ciento de la demanda regional de bienes de capital), es 

posible mencionar cifras relativas a otros casos y que muestran que las 

acciones combinadas entre empresas y paises de distinto grado de avance pueden 

contribuir a aumentar el nivel de actividad de unos y otros. En otras 

palabras, un intento colectivo bien estructurado de poner la demanda regional 

al servicio del progreso de la propia industria no quedarfa limitado en sus 

efectos a las empresas mas adelantadas de los paises mayores. 

Con la sola finalidad de justificar este aserto, conviene sei\alar que los 

equipos para los programas de ampliacion o construccion de plantas de celulosa 

en los paises del Grupo Andino y el lstmo Centroamericano podrian ser abaste

c idos en un 30 por ciento de su peso por la industria existente en esos mismos 

paises. Suponiendo una colaboracion estrecha con empresas de mayor avance en 

la propia region, la participacion podria superar el 40 por ciento. Las nece

sidades de equipo para produccion de cementa podrian, por su parte, ser aten

J idas hasta 2n un 60 por ciento de su peso por la industria de los paises 

mP.Jia~o~. Los requerimientos de equipos siderurgicos tambien podrfan ser 

abastecidos en pr0porci6n interesante por industrias mea;< :ias aunque la diver

sidad de procesos hace dif1cil en este caso adelantar un porcentaje global. 
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3. POLlTICAS DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA IE BIENES DE CAPITAL Y SUS 

OBSTACULOS 

3.1 Notas para un marco de referencia 

El examen de las distintas experiencias nacionales muestra que el origen 

de la industria de bienes de capital en los pa1ses latinoamericanos ,o es 

reciente. Debido a la falta de abastecimiento externo esta industria tuvo en 

gra;-1 parte de la region un auge considerable durante la segunda guerra mun

dia l. Cuando en los anos de postguerra se restablecio el intercambio comer

cial con los pa1ses industrializados, mochas industrias de bienes de capital 

se extinguieron. En ai'los posteriores se adoptaron en la region restricciones 

a las importaciones en general, motivadas por problemas de balanzas de pago. 

Estas medidas dieron algun impulso a la produccion de bienes de capital, aun

que debil, debido a su caracter te~orai y a causa de cierta liberalidad en el 

otorgamiento de licencias de importacion para bienes considerado& imprescin

dibles. 

En la etapa siguiente se adoptaron pol1ticas de desarrollo econ6mico 

basadas esencialmente en la sustitucion de i~ortaciones, con lo que las medi

das de restricci6n al comercio externo adquirieron un caracter ~as orientado y 

permanente. Estas pol1ticas no tuvieron todav1a una clara intenci6n de fomen

tar expresamente la produccion de bienes de capital. Si bien existia una pro

tecci6n arancelaria elevada, esta quedaba desvirtuada al tomar frecuentemente 

los incentivos al desarrollo de detenninados sectores o proyectos la fonna de 

autorizaciones para importar los equipos necesarios o de exenciones arance

larias. 

Hacia mediados de los anos sesenta se adoptaron en la region pol1ticas de 

promoci6n de exportaciones tendientes a una diversificaci6n del comercio 

exte-rior, a una incorporaci6n de productos no tradicionalc y, en particular, 

de manufacturas. Entre otras medidas se impuls{ una cierta liberalizaci6n de 

las importaciones y se aplicaron reformas arancelarias que significaron una 

reducci6n de la protecci6n a la industria. En estos anos ciertos paises adop

taron medidas de fomento a la il'klustria de bienes de capital, todav!a circuns

critas a una u otra actividad espec1fica o programas de compra nacional de 
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detenninadas empresas p6blicas. Estas iniciativas tuvieron un alcance limi

tado. Al mismo tiempo hubo acciones destinadas a una liberalizacion del 

cornercio intrarregional en el seno de la ALALC bajo forma de programas secto

riales que incluian algunas ramas de bienes de capital. En esta epoca se 

constituye el Grupo Andino que complementa el esquema ~e liberalizaci6n comer

cial entre sus miembros con un programa de fomento sectorial de la industria 

metalmecanica. Este programa sectorial concernia fundamentalmente a bienes de 

capital. 

Diez ai'los mas tarde a rafz del primer "shock" petrolero los paises latino

americanos optaron por distintas estrategias de desarrollo. Mientras que unos 

persistieron en estrategias industrializadoras adoptando polfticas cada vez 

mas coherentes de promocion de la industria de bienes de capital, otros se 

decidieron por una via neo-liberal, con apertura de sus mercados, enfasis en 

las ventajas comparativas como base del desarrollo de la actividad productiva 

y la afinnaci6n del papel subsidiario del estado dentro de la actividad econ6-

m1ca. Ejemplos de la primera via constituyen el Brasil. Mexico y Venezuela. 

(En Mexico y Venezuela la bonanza petrolera estimul6 la inversion en las eco

nomias nacionales lo que estimul6 tambien a la produccion local de bienes de 

capital, aunque las importaciones de los mismos crecieron mas rapidamente) y 

muestra de la segunda, los pafses del cono sur. Mientras la industria de 

bienes de capital tuvo un extraordinario auge en el primer grupo de pafses, 

hubo una notable de~linaci6n de esta actividad en los segundos. En estos 

ultimos, intentos de estabilizaci6n de la moneda motivaron el n~ntenimiento 

del tipo de cambio por periodos prolongados, lo cual provoc6 una sabre valo

raci6n de las monedas nacionales y, por ende, deprimi6 aun mas la actividad 

fabril de bienes de capital. 

Hacia fines de los ai'los setenta se produjo la segunda alza extraordinari~ 

de los precios del petr6leo, hecho que tendria profundas consecuencias para 

las economfas latinoamericanas. La crisis del petr6leo afect6, ademAs de los 

paises en desarrollo importadores de este producto, primeramente a los paises 

industrializados de economia de mercado que son los principales centros con 

quienes los pahes latinoamericanos mant1.enen su intercambio comercial. Aun

que los primeros reaccionaron rApidamente ante esta crisis, uno de sus efectos 

fue su influencia como factor depresivo de las economias lo que pudo haber 
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sido, entre otras, una de las causas del deterioro de los precios de las mate

rias primas que afect6 a las exportaciones latinoamericanas. Una de las 

formas de reacci6n de los pa1ses industrializados fue intensif icar sus esfuer

zos de exportaci6n de productos manuf acturados entre ellos especialmente 

bienes de capital y utilizando para ello el financiamiento como uno de los 

instrumentos mas ef icaces. 

Un segundo acontecimiento que iba a influir en la desestabilizacion de 

las economias latinoamericanas fue la extraordinaria elevacion de las tasas de 

interes en los principales mercados financieros internacionales como conse

cuenc1a del creciente desequilibrio fiscal en Estados Unidos y la forma adop

tada para financiar este deficit. Ya en esta epoca el financiamiento externo 

de los paises latinoamericanos se origin6 en medida i~ortante, en los credi

tos de la banca privada. Estos creditos se caracterizan por la fluctuacion de 

las tasas de interes sobre la base de los movi.mientos que se producen en las 

plazas financieras internacionales y que, a su vez, dependen sensiblemente de 

las politicas monetarias de Estados Unidos. 

A partir de los ultimos aftos del decenio de los setenta los pa1ses lati

noamericanos recurren, en forma generalizada y creciente, al endeudamiento 

externo. En los paises exportadores de petr6leo donde se esperaba mantener o 

aumentar en el futuro los altos ingresos de divisas se adelantaron grandes 

proyectos de desarrollo. Entre los paises importadores de petr6leo algunos 

recurrieron al endeudamiento externo para desarrollar fuentes de energia loca

les que pudiesen contribuir a la sustituci6n de petr6leo importado. En este 

grupo de paises y en varios otros de la regi6n se inverti6 tambien en numero

sos proyectos de explotaci6n de recursos naturales y de productos industriales 

bisicos con el objeto de incrementar las exportaciones. Por ultimo, hubo 

pa1ses que aceptaban el financiamiento externo para traspasar de lo que se 

creia era un ciclo coyuntural y para compensar el deterioro, supuestamente 

transitorio, de los terminos de intercambio y del ahorro. 

En algunos pa1ses de la regi6n la industria de bicnes de capital pudo 

haberse beneficiado al inicio de esta etapa. Sin embargo el efecto combinado 

del creciente desequilibrio de las balanzas de pago, de la politics de los 

palses industrializados de utilizar el financiamiento en terminos y condiciones 
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preferenciales para la promoci6n de sus propias exportaciones de bienes de 

capital y de las politicas restrictivas de ajuste implantadas en los paises de 

la region deterior6 rapidamente la situaci6n de la industria latinoamericana 

de bienes de capital, aun en los paises donde originalmente se habia otorgado 

prioridad a su desenvolvimiento. Ademas, la crisis caus6 cambios de la es

tructura sectorial de la inversi6n y, por tanto, en la composici6n de la de

manda de bienes de capital, por lo que el impacto de la recesi6n sobre las 

distintas ramas de la industria de maquinaria y equipo ha sido desi~ual. 

Parece que los equipos fabricados a pedido, que son principalmente los reque

ridos por los grandes proyectos de desarrollo, estan entre las ramas mas afec

tadas por la crisis. 

Ante este tel6n de fond~, planteado muy esquematicamente, deberan inter

pretarse las observaciones de las expertos relativas a los diferentes obstacu

los de la industria de bienes de capital. 

Los expertos examinaron la situaci6n econ6mica e industrial de sus rLs

pec tivos paises y tambi~n hicieron observaciones sobre las politicas de fomen

to seguidas en algunos de ellos. Los puntos de vista expuestos permiten iden

tificar una diversidad de obstaculos al desarrollo del sector de bienes de 

capital, y como contrapartida definir criterios de politicas de fomento secto

rial. La enumeraci6n que se presenta a continuaci6n es el resultado de la 

agrupaci6n tematica de los debates y conviene tener presente que los comenta

rios de los expertos se refirieron muchas veces a situaciones que afectan 

especificamente a los bienes de capital que se fabrican a pedido y a las ad

quisiciones que realizan las empresas de los sectores bAsicos. 

3.2 Necesidad de una pol1tica expl1cita y permanente 

La ventaja de disponer de una industria de bienes de capital y de contar 

con apoyos oficiales para su desarrollo es un asunto que en la regi6n es con

trovertido. En elgunos paises el tema ha caido en el olvido o no se plantea 

como un problema actual. Ciertos sectores nacionales de demanda no han acorn

pal\ado los esfuerzos gubernamentales dirigidos al desarrollo de una industria 

de bienes de capital. Otras veces las discrepancias 8urgidas entre 108 diver-

808 protagoni8tas o la indiferencia de algunos de ellos tuvieron como con5e

cuencia el abandono de esfuerzos que ya hab1an logrado efectos positivo8. 



- 38 -

Algunos expertos provenientes de los paises medianos opinaron que la 

limitaci6n del mercado nacional reoresenta un obst!culo definitivo para 

emprender producciones de cierta complejidad o que requieran de instalaciones 

importantes. Los esfuerzos que se han rcalizado en la regi6n por lograr 

acuerdos que permitan apoyar la operacion de una unidad productiva sobre 

varios mercados nacionales abiertos en conjunto no han dado los resultados 

esperados. Sin embargo, este parece ser el unico modo de resolver un problema 

basico y, en opinion del grupo de expertos, sera preciso insistir en el. 

Debido a la falta de una vision conjunta de la demanda nacional la 

insuficiencia de los mercados nacionales suele ser mis aparente que real. Los 

proyectos se consideran como hechos aislados y ni las autoridades ni las 

empresas perciben el significado potencial de una secuencia de proyectos de 

cierto sector de demanda, o la similitud tecnolbgica entre los requerimientos 

de sectores distintos. Ademas, nonnalmente no se consideran en conjunto los 

proyectos que se realizaran en el lapso de varios anos. Esta falta de una 

vision multisectorial y plurianual impide captar la magnitud real del mercado. 

En la reunion se hizo notar que aun paises de la region con gran mercado han 

perdido la oportunidad de desarrollar actividades industriales sustantivas, al 

no haber captado oportunamente las posibilidades de fomento manufacturero. 

En los ultimos anos se han renovado en diversos paises los esfuerzos por 

establecer politicas activas que permitan aprovechar las reales posibilidades 

de cada mercado. Podr{an enlDDerarse, en orden cronol6gico, un oroyecto espe

c1fico de Nacional Financiera S.A. en H~xico, las actividades de la Comisi6n 

Ecuatoriana de Bienes de Capital {CEBCA), la labor del Consejo Nacional para 

el Desarrollo de la lndustria de Bienes de Capital (CONDIBIECA) en Venezuela, 

el proRrama del lnstituto Colombiano de Comercio Exterior y la reactivaci6n, 

en ~poca reciente, de la Corporaci6n {privada) para el Desarrollo Tecnol6gico 

de Sienes de Capital en Chile. 
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3.3 Formulaci6n y coordinaci6n de politicas 

La complejidad de la producci6n de bienes de capital exige un alto grado 

de especif icidad y de coherencia de las •edidas de proa.oci6n. En algunos 

casos se observa una excesiva confianza en el fuociona•iento de instrumentos 

que por si solos son insuficientes, o son de caricter te11pOra! o discrecional, 

lo cual es incompatible coo el desarrollo de una actividad que requiere largos 

periodos de maduraci6n. Tal es el caso del arancel y de las restricciones 

cuantitativas a las U..,ortaciones. La protecci6n industrial es s6lo uno de 

los objetivos del araocel aduanero y, en circunstancias de crisis de balanza 

l 
,. . 2/ de pagos, no es e ••S i.mportante.-

Por otra parte es ticnicamente dificil formular estructuras arancelarias 

coherentes, y ellas obedecen frecuentemente a las presiones de grupos mis que 

a una racionalidad econ6.ica. Adeais, las adquisiciones de bienes de capital 

que se realizan para proyectos de desarrollo o de interes nacional son a 

menudo exone~adas del pago de los derechos de iaportaci6n. En el caso mis 

espec1fico de proyectos financiados por los organismos de crEclito internacio

nal la c<>q>araci6n de ofertas se establece sobre la base de un margen de pre

ferencia de 15 por ciento para el oferente nacional o del arancel, cualquiera 

sea mis bajo. Estas diaposiciones le restan ef icacia a aranceles superiores 

al margen de preferencia adaitido. Estos comentarios se aplican, en parte, 

tambien a las restricciooes no araocelarias tales como licencias previas, 

cupos de importaci6n, prohibiciones, dep6sitos previos y restricciones de fi

nanc iamiento. Actuat.~e estas medidas son de aplicaci6n bastante difundida 

para los bienes de capital y otros productos •etal•ecinicos en la regi6n, al 

menos entre los paises .de.bros de la AI.ADI. Sin embargo, constituyen medidas 

de emergencia y, por lo taato, te.porales conforae a los acuerdos del GA'IT, 

~I Valenzuela, J.G., Restricciones no arancelarias ea los paises de la 
Al.ADI, Integraci6n Latiaowricaaa llo. 87, enero-febrero 1984, llfrAL, Buenos 
Aire'S. Veise adeais, Torres, J.A., Estudio sobre las restricciones no arance
lariaa en los pabes de la .Al.ADI, CII'AL, LC/R.'367, septi•bre 1984. 
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al cual han adherido un grupo nt111eroso de palses de America Latina.~/ 
Ademis, la Declaraci6n de Quito y el Plan de Acci6~/ compromete a los 

palses latinoaaericanos a no introducir nuevas restricciones no arancelarias a 

las importaciones provenientes de la regi6n y a eliainar o atenuar las 

existentes en folllla progresiva. Dentro del mabito de la Al.ADI, la Resoluci6n 

5 {II~/ es mis especlfica y contempla, ademis, la no introducci6n de nuevas 

restricciones no arancelarias viRentes en un plazo mixiao de tres a~os. 

Los aranceles son pues s6lo efectivos ca.o •edidas de protecci6n de la 

producci6n nacional de bienes de capital si se ca.binan con otros instrumentos 

de fomento. Esta observaci6n es especialemente valida para los bienes de 

capital que se fabrican a pedido o, en otros tErminos, los que preferentemente 

inteRran las adquisiciones que se hacen para los grandes proyectos de inver

si6n. 

En los palses latinoamericanos la promoci6n industrial ha descansado en 

buena medida en la administraci6n de incentivos fiscales. Estos consisten 

esencialmente en exenciones o reducciones de i.puestos directos e indirectos. 

Como tales reducen el precio del bien de capital que paga el inversor y tam

bien tienden de una u otra manera a aumentar la rentabilidad del proyecto o a 

disminuir los riesgos de la inversi6n. En la prictica, los incentivos fisca

les a la inversi6n productiva han tenido un efecto contraproducente para la 

producci6n local de bienes de capital. Esto ha sido especialmente el caso 

cuando los incentivos consistlan en franquicias de importaci6n de bienes de 

capital ya que estos se aplicaban sin considerar la existencia o no de 

3/ Dentro de la ALADI Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Peru y Uruguay 
son mTembros del GATl'; dentro del Mercado Comun Centroamericano, Nicaragua es 
el unico pals adherido al GATT; ademls son •iembros del GATT los siguientes 
palses de America Latina y del Caribe: Barbados, BElice, Cuba, Guyana, Haiti, 
Jamaica, Rep6blica Dominicana, Suriname y Trinidad y Tobago. 

4/ Declaraci6n de Quito 
americana, Quito, enero de 19 

Plan de Acci6n Conferencia Ec6nomica Latino-

5/ ALADI/CM/II, "Acta final de la s~unda reuni6n del Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores de Al.ADI", Montevideo, abril de 1984. 
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productos nacionales similares. Los controles implantados para obviar la dis

criminaci6n contra la producci6n nacional han resultado muchas veces inefica

ces. A ello contribuy6 la dis?ersi6n de los organismos de aplicaci6n, ubica

dos en distintas reparticiones gubernativas. Algunos palses corrigieron esta 

situacion mediante la instituci6n de mecanismos de coordinacion interministe

riales. Por otra parte la reducci6n de impuestos directos, que en particular 

toma la forma de autorizaci6n para la depreciacion acelerada de la maquinaria 

y el equipo de origen nacional, parece haber sido mas eficaz aunque de aplica

cion mas restringida en la region que los otro!> incentivos fiscales. 

Los e>eperto~ seftalaron que en la mayoria de los palses latinoamericanos 

se carece de una oolltica de fomento del sector de bienes de capital. Salvo 

excepciones notorias como seria el caso del Brasil, los palses no han tornado 

conciencia clara de la importancia que tiene el sector como promotor del avan

ce tecnologico y estlmulo de la actividad econ6mica. En al~unos paises se han 

dictado disposiciones de proteccion a la produccion local de maquinaria y 

equipo, pero con bastante frecuencia estas no tienen aplicaci6n real. 

En camhio los pa(ses industrializados tienen J mantienen pollticas de 

fomento que impulsan el desarrollo de sus industrias de bienes de capital. 

Estas pol{ticas apuntan frecuentemente al desarrollo tecnol6gico y a las ex

portaciones de maquinaria y equipo. Algunos procuran tambien guardar el domi

nio tecnico de una cadena de actividades integradas verticalmente: prospec

ci6n de materias primas, extracci6n y procesamiento, comercializaci6n y tecno

log 1as de uso del bien elaborado. En los paises latinoamericanos, lo nonnal 

es tener el dominio t~nico de solo alguna etapa o carecer cOllpletamente de 

dicho dominio. 

La falta de politicas explf citas en la regi6n aparece, por ejemplo, en el 

hecho de que s6lo excepcionalaente las empresas estatales o los gobiernos usan 

su capacidad de compra en sus negociaciones externas de proyectos de inversion. 

Asi se podrla llegar a obtener una adecuada participaci6n de la industria 

nacional en los suministros de maquinaria y equipo. En el piano regional, la 

posibilidad de n~ociaci6n conjunta reciEn comienza a explorarse. 

I 
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El fomento de la industria de bienes de capital requiere la coordinacion 

de un conjunto de instrumentos, entre ellos principalmente las compras estata

les, el financiamiento de las compras estatales, el financiamiento de las ad

quisiciones y ventas de bienes de capital, el desarrollo tecnol6gico as1 como 

la difusion de informacion sobre los proyectos de inversion y el analisis de 

los mismos (desagregacion tecnol(>gica) adeais de los instrumentos, que podr1an 

llamarse clasicos de protecci6n arancelaria y de incentivos fiscales. 

3.4 Ejercicio de la capacidad de compra de las empresas publicas. Necesidad 

de apoyo en la oferta local 

Existe en el medio latinoamericano una habitual preferencia por los pro

ductos ir.iportados desde fuera de la region, tendencia a la que no escapan las 

compras de bienes de capital. Las dificultades para incentivar las compras en 

el medio local se acrecientan cuando se trata de transacciones ligadas a gran

des obras o proyectos de inversion. En estos casos el comprador cree asumir 

riesgos y responsabilidades adicionales s1 recurre a proveedores locales que, 

en la mayorfa de los casos, no cuentan con el prestigio y la experiencia de 

las empresas tradicionales con las que debe co~etir. 

No han faltado esfuerzos en la regi6o para cambiar estas actitudes y una 

de sus expresiones son las legislaciones de "compre nacional" que se han dic

tado en la mayorfa de los palses latinoaaericanos. 

En este contexto adquiere especial significado la ef ic acia y la orienta

cion con que actuen las empresas que, Gdemas de ser importantes compradoras de 

maquinaria y equipo, son propiedad o dependencia del Estado. La responsabili

dad de estas e~resas, derivadas del origen mismo de su capital y de la gene

raci6n de sus directivas, no debe liaitarse a la eficiente producci6n de los 

bienes y servicios que especlficaaente lea corresponde, sino que tambi~n 

pueden y deben actuar como factores de estl1a1lo a la producci6n y al avance 

tee nol~ ico nae iona ~. 

La significaci6r. de las ~resas estatales es considerable en las econo

mias latinoamericanas. Su diaposici6n coocertada para actuar como agentes de 

estimulo de la industria local tendr{a efectos -..y positivos, tal como se ha 
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demostrado en las oportunidades en que se han impulsado esas pol1ticas en uno 

u otro pa1s. Un acuerdo regional al respecto, que pudiese expresar unitaria

mente la demanda estatal de un grupo de pa1ses en un ~ector determinado, mul

tip licaria la magnitud de los resultados obtenibles. Esta deseable actitud 

colectiva no ha sido sin embargo materializada, a pesar de que en el pasado se 

han hecho intentos en tal sentido. 

Pero el ejercicio del poder de compra estatal en beneficio de la propia 

industria y aun las numerosas legislaciones de "compre nacional" 1 que no se 

limiran a orientar las acciones de las empresas p6blicas sino que tratan de 

estimular en la misma direcci6n a las privadas, tr0piezan con numerosos obs

taculos que cabe tener en cuenta al proponer la activaci6n de esta deseable 

pol1tica. Aparte del problema financiero {que se mencionara mas adelante), 

surgen otras dif icultades para ponerla en practica: algunas de esas dificul

tades derivan del marco juridico general, que a veces iq,one restricciones que 

impiden que las empresas ejerzan en beneficio de la industria nacional el 

poder comprador que objetivamente tienen; otras se relacionan con la ya anota

da insuficiencia de la ingenier1a disponible en el medio nacional 0 1 de una 

manera mas general, con la inexperiencia en materia de administraci6n de gran

des proyectos, lo que se traduce frecuentemente en su correspondiente subcon

trataci6n o de los estudios t~cnicos basicos y, por ende, en una perdida de la 

autonom1a para decidir el origen de los equipos. 

Las dificultades seftaladas de dirigir las compras hacia fuentes de abas

tecimiento locales, son aun mayores en el caso de hacer efectiva una preferen

cia regiona 1. 

Los debates de la reuni6n destacaron tambi~n que las entidades compra

doras tienden a mantener sus fuentes tradicionales de abastecimiento, que han 

dado resultados satisfactorios a veces durante periodos muy largos. Ademas, 

el que la entidad compradora disponga en sus instalaciones de material de 

detenninada procedenc ia y tipo genera una especie de "atadura t~cnica". 
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Esta actitud radica en la falta de confianza que a los equipos t~cnicos 

de las entidades compradoras les deSpierta el eXperimentar con el abasteci

miento alternativo !-x:al. Por lo demas, y aunque siempre hay posibilidades de 

que se presenten problemas con un equipo de cualquier origen, una falla en una 

pieza de fabricaci6n local tiende a ma.gnificarse y con ello se generan para 

los compradores dificultades que no hubiesen tenido si la misma falla se 

hubiera presentado en una operaci6n con proveedores tradicionales. 

Si no existe una polltica expllcita, definida y estable, resulta natural 

que los responsables de la adquisici6n de maquinaria y equipo no tomen en 

cuenta su potencial capacidad de estimular la actividad industrial local y se 

concentren en la seguridad y eficacia de sus propias labores. 

Por otra parte, la inclusi6n de un abastecimiento local en los smninis

tros aumenta el niimero de fuentes de suministro y, por lo tanto, requiere un 

mayor esfuerzo de coordinaci6n, el cual se refleja en el costo de la ingenie

ria. Muchas veces, las entidades compradoras no se sienten en condiciones de 

as~urar la coordinaci6n de los suministradores y la ingenierla necesaria y 

entonces recurren a la modalidad de contrato "llave en mano", lo que elimina 

la participaci6n local o la reduce a la condici6n de subcontratista. 

En esta f6rmula de ventas se suele producir la entrega desde el exterior 

de partes cuya construcci6n por las empresas del pals donde esta ubicado el 

proyecto resultar{a f~il desde el punto de vista t~cnico y conveniente desde 

el econ6mico. 

Sin embargo, la experiencia latinoamericana indica que tambi~n es posible 

negociar con un proveedor extranjero t~rminos de contrato que aseguran una 

determinada participaci6n de la industria local en los staninistros, sin que 

ello afecte a las garantlas del conjunto e incluso estipular la capacitaci6n 

de esta industria para la ejecuci6n de componentes complejos. Ejemplos de 

estas practicas constituyen las obras de la Central Nuclear de Atucha en 

Argentina y de la Central Hidroel~ct~;ca de Itaip6. En las discusiones se 

subray6 que la desagregaci6n tecnol6gica constituye un pre-requisito de 
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neRociaci6n. Las entidades compradoras deben realizar o al menos participar 

activamente en esta 0peraci6n. En alganos pa1ses latinoamericanos se esta 

tratando de aseRurar legalmente que se ejecute oportunamente la desagregaci6n 

tecnol6Rica. Asi se dispuso recientemente en el Ecuador la obligatoriedad 

legal, en las compras estatales, de la desagregaci6n tecnologica antes de la 

convocatoria a licitaci6n o de concurso de ofertas. 

Generalmente los procesos de licitaci6n otorgan a las entidades compra

doras un amplio margen de discrecionalidad. De esta fonna, las entidades a 

cargo de los proyectos suelen ser excesivamente exigentes en cuanto a las 

condiciones que deben cumplir las empresas que pretenden participar en las 

licitaciones, aun para proporcionar equipos relativamente secundarios y de 

poca complejidad y responsabilidad. Suele exigirse el haber ejecutado un 

numero importante de obras similares. Naturalmente que tal requisito impide 

la actuaci6n de quienes inician una actividad, aunque dispongan de la 

necesaria responsabilidad tecnica y las instalaciones productivas adecuadas. 

Otro obstaculo a una mayor participaci6n local que fue senalado por los 

expertos se refiere a la divulgaci6n de la infonnaci6n sabre los proyectos. 

Ponerse en condiciones de atender determinada demanda requiere de un conoci

miento anticipado de la misma. Sin embargo, las empresas locales suelen ente

rarse de la existencia de proyectOS en SU propio pafs mas tarde que las mas 

importantes empresas foraneas, que cuentan con el apoyo de ef icaces sistemas 

nacionales de infonnaci6n. 

A esta dificultad se agrega el hecho de que la empresa local suele no 

disponer de algunos antecentes de detalle del proyecto. En estas circunstan

cias no le resulta posible identif icar ni evaluar correctamente sus propias 

posibilijades de participar en las obras. Esta dificultad esta a veces aso

ciada a que los contratistas generales de las obras son foraneos y no conocen 

las capacidades de los fabricantes locales. 

Por ultimo, una debilidad adicional de las empresas locale~ constituye SU 

habitual desconocimiento de los procedimientos que utilizan para sus operacio

nes las entidades que nonnalmente llevan adelante los proyectos de importancia. 
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3.5 Financiamiento 

La comercializaci6n de los ~:enes de capital depende, en medida importan

te, de la disponibilidad de credito a meciano y largo plaza. En el caso de 

los equipos elaborados a pedido, que requieren per{odos de fabricaci6n bastan

te dilatados, se financian tambien con credito los gastos en que durante ellos 

incurre el fabricante. Debido a estas caracteristicas, la disposici6n de 

llneas de credito especiales y el seguro de credito son uno de los instrumen

tos mas utilizados por los pafses industriales para promover SUS exportaciones 

de maquinaria y equipo. La mayor1a de los ~a1ses industrializados cuentan con 

sistemas de financiamiento y de seguros de credito que penniten ofrecer tasas 

de interes, plazas de amortizacion y otras condiciones que son mas favorables 

que las condiciones crediticias imperantes en sus propios mercados. Algunos 

pa1ses latinoamericanos, entre ellos varios medianos y pequenos, disponen de 

instrumentos para el fomento de sus exportaciones de bienes de capital. En 

cambio tanto en estos pa1ses como en otros de la region existe solo excepcio

nalmente mecanismos que penniten extender en tenninos y condiciones adecuadas, 

financiamiento para la venta interna de bienes de capital. Parad6jicamente, 

el mercado interno es para los pa1ses latinoamericanos en su actual etapa de 

desarrollo industrial mucho mas importante que los potenciales mercados de ex

portacion, en contraste con la situacion de muchos pa1ses industrializados. 

Ademas, la actual coyuntura econ6mica ha tra1do acompanada para los pa1ses 

latinoamericanos la casi desaparici6n del credito de fomento, no s6lo para es

timular la inversion en maquinaria y equipo sino tambien para tender a una 

mayor utilizaci6n de la capacidad instalada de la industria nacional de bienes 

de capita 1. 

En el caso de algunos grandes proyectos de inversion, algtinos pa1ses lo

graron asegurar en sus negociaciones con los contratistas extranjeros, la in

clusion de suministros de origen nacional en el financiamiento externo. Sin 

embargo parece que s6lo las pa1ses mayores de la regi6n han tenido poder de 

negociac i6n suficiente para obtener concesiones de e&t2. natura leza. En estas 

circunstancias la existencia de tnecanismos a,.;:ilPR de: credito al servicio de 

los proveedores externos, unida a la falta o insuficiencia de los nacionales, 

limita o elimina la participaci6n de los proveedores locales, aunque sus con

diciones de calidad y precio sean francamente competitivos. 
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Los organismos financieros internacionales han ido adquiriendo creciente 

i~ortancia como fuente de recursos para el financiamiento de las obras de in

fraestructura y de la industria pesada de los pa1ses latinoamericanos. 

Sin embarr,o, los eXpectos opinaron que las condiciones impuestas a ld 

utilizaci6n de estos creditos limitan o excluyen la participaci6~ de la indus

tria local de bienes de capital. Estas limitantes se manifiestan por distin

tas v{as. Una de ellas radica en la obligaci6n de hacer la comparac16n de 

ofertas sin considerar los derechos arancelarios y otros gravamenes a la im

portac i6n de maquinaria y equipo. Al mismo tiempo, el oferente nacional de 

maquinaria y equipo goza (como ya se ha dicho) de un margen de preferencia de 

15 por ciento sobre el valor cif de las ofertas de las proveedores extran

jeros. Cuando las a~anceles de las bienes de capital son superiores a este 

margen, las productores nacionales estan expuestos a condiciones de competen

cia mas severas en el caso de licitaciones internacionales. Otra limitante 

consiste en que las entidades coq>radoras a veces no consideran en la compara

ci6n de ofertas el derecho de deducir de la cotizaci6n de l~s ofertantes na

cionales las gravamenes pagados par la importaci6n de insumos y otros impues

tos internos que gravan a la producci6n. Una dificultad adicional que enfren

ta el productor nacional es que a veces las entidades compradoras difieren sus 

pagos mientras que los proveedores extranjeros tienen la posibilidad de cobrar 

en fonna automatica. Esta situaci6n es una seria desventaja para los produc

tores nacionales de pa{ses que se caracterizan par una elevada inflaci6n y un 

alto costo del cr~dito comercial. Otro obstAculo para la industria nacional 

tiene relaci6n con los cr~dit~~ que dejaron de cubrir los organismos financie

ros internacionales en la etapa de producci6n de equipos. De esta manera, los 

productores nacionales se ven forzados de recurrir al cr~dito interno, que 

suele ser oneroso comparado con las condiciones crediticias prevalecientes de 

las pa1ses industrializados. Por ultimo, los eXpertos seftalaron que, las £6r-

1nulas de reajuste de precios que se emplean en las licitaciones no reflc:~n 

siempre la composici6n real de los costos de fabricaci6n. 
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3.6 lngenieria y desarrollo cient1fico-tecnol6gico 

Hubo consenso encre los expertos en destacar que la concepci6n del 

proyecto y la soluci6n t~nica adoptada impiden, muchas veces por s1 mismas, 

que las empresas locales puedan tener una participaci6n en los SlDllinistros de 

maquinaria y equipo. En los grandes proyectos existe un campo de opciones muy 

grandes, tanto en lo que refiere a la elecci6n de los procesos fundamentales y 

la disposici6n general de las construcciones y la maquinaria como en lo que 

atane al diseno y la fabricaci6n de la maquinaria en si. Algunos equipos o 

sus partes son de fabricaci6n relativamente sencilla y admiten que en su eje

cuci6n participen empresas de distinto tamano y capacidad tecnol6gica. Esta 

posibilidad, sin anbargo, no depende solo de la complejidad intrinseca del 

equipo sino tambien de que la participaci6n de abastecedores menores o locales 

se haya considerado desde el comienzo. As1, por ejemplo, la variedad de pro

duc tos disponibles en un pais industrial puede conducir a especificar en los 

antecedentes tecnicos del proyecto algunos que no se elaboran en el oais donde 

radica la obra, mientras que si se fabrican otros que hubieran podido reempla

zarlos sin afectar negativamente el precio ni las condiciones de servicio. El 

conocimiento de las posibilidades de producci6n local, y la voluntad eficaz de 

utilizar esta producci6n, determinan la participaci6n de los productores na

cionales. Como consecuencia de este hecho, la complcmentaci6n industrial en 

los grandes proyectOS sera mas 0 menos factible en la medida en que SU dise~O 

se haya o no se haya orientado a conseguirla. 

En un importante nr.nero de pa{ses latinoamericanos existe capacidad de 

ingenier1a como para permitir que en la busqueda de una combinaci6n 6ptima de 

recursos, el proyecto aproveche las posibilidades de elaboraci6n local. En 

consecuencia, los esfuerzos de complementaci6n fabril podrian basarse en esta 

capacidad. La ingenier1a y la fabricaci6n de equipos son, en realidad, las 

dos vertientes inseparables de un solo hecho econ6mico. 

La ingenier1a regional, conscientemente aprovechada, podria ayudar a que 

las adquisiciones latinoamericanas se volcaran hacia la propia industria de la 

zona. Ante tal esfuerzo, fuera de la ya mencionada falta de pol1ticas expli

citas y estables, surgen dos dificultades principales: por un parte, la gran 
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carencia de informaci6n mutua, ya que los paises desconocen las capacidades de 

unos y otros, y muchas veces aun las pr0pias, tanto en lo que se refiere a in

~enieria como a producci6n f1sica. Por otra parte, y este es un problema 

mucho mas dif1cil de remediar, en la gran mayor1a de los casos la in~enier1a 

regional no domina el diseno de los equipos mec&nicos y electromec&nicos com

plejos. Este situacion generaliza:ia (aunque h.:iy excepciones) deja a la indus

tria regional productora de estos bienes de capital en una situacion de depen

dencia dificilmente remediable en el corto plazo. 

De todos los obstaculos que se oponen al desarrollo de la industria de 

bienes de equipo que hasta aqui se han mencionado, quizas sea este el mas 

dif1cil de superar. Para ello se requiere tiempo y desplegar un conjunto de 

esfuerzos sostenidos por plazos largos, entre los que se incluye la creacion 

de una infraestructura en general costosa. 

El grupo de e>tpertos coincidi6 ademas en que, sobre todo en los paises 

medianos y peque~os, no existe una relacion suficiente entre las empresas de 

ingenier1a y el sistema cient1fico-tecnol6gico local, de lo cual deriva una 

perdida de oportL,idad de refuerzo para las primeras y una menor adecuaci6n 

del segundo a las n~cesidades nacionales. 

3.7 Coruercializacion, estrategia de desarrollo y cooperaci6n empresariales 

Los expertos senalaron que, sobre todo en los paises medianos y peque~os, 

los fabricantes nacionales de bienes de capital se inhiben de presentarse a 

las licitaciones publicas de suministros y que incluso se observa una actitud 

poco agresiva de las empresas locales en las otras operaciones de comerciali

zaci6n. Esta actitud est! en marcado contraste con la de las empresas extran· 

jeras quienes mantienen 2strechas relaciones con sus clientes potenciales, les 

entregan regulannente informacion t~nico-comercial y colaboran con ellos des

de la etapa de gestaci6n de los proyectos. 

Tambi~n se mencion6 que es bastante frecuente observar que un n6mero ex

cesi vo de empresas nacionales c~iten por un mismo segmento de mercado, lo 

cual revela una falta de especializaci6n de las unidades productivas. Natural-
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mente, este comportamiento de las empresas puede ser al menos en parte atri

buido a las fluctuaciones de demanda sectorial que se observan en las econo

mias latinoamericanas. En estas condiciones, la diversificaci6n de los pro-

2ramas de produccion constituye una posibilidad de defensa. 

Finalmente se observ6 que los fabricantes latinoamericanos de maquinaria 

mantienen intensos contactos con empresas productoras de los paises avanzados, 

en circunstancias que entre ellos frecuentemente no se conocen. Como conse

cuencia, no existen practicamente actividades de cooperaci6n industrial entre 

los fa~ricantes latinoamericanos, tales como la fonnaci6n de consorcios de 

suministro, acuerdos de coproducci6n y otras formulas que podrian mejorar su 

posici6n competitiva. 
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4. EXPERIENCIAS NACIONALES DE ~SARROLLO DE UNA INDUSTRIA DE BIENES DE 

CAPITAL 

Este cap1tulo contiene una exposici6n de las experiencias que tuvieron 

dos paises latinoamericanos en el desarrollo de su industria de bienes de 

capital. Los casos elegidos, el del Brasil y el del Paraguay, constituyen 

paises de disimil condici6n econ6mica. Ambos casos se caracterizan sin 

embargo, por la clara existencia de una voluntad politica en favor de un 

desarrollo de esta industria. Un segundo rasgo comun a ambas situaciones es 

el grado de concertaci6n o articulaci6n entre el estado y el sector privado. 

El caso del Paraguay muestra ademas el i~ortante papel que ha tenido la 

cooperaci6n brasilefta en el nivel diplomatico y el de las empresas en el logro 

de las aspiraciones de industrializaci6n del pais. Este ejemplo ilustra 

ademas la factibilidad de una de las tesis del proyecto regional, a saber que 

seria posible lograr sustantivos avances en el desarrollo de la industria de 

bienes de capital de los palses medianos y pequeftos combinando los recursos de 

producci6n y esfuerzos empresariales de estos paises con aquellos mas grandes 

de la region en la concreci6n de los proyectos de inversion locales del primer 

grupo de paises. 

4.1 La integraci6n de la industria brasilefta de maquinaria y equipo 

El caso brasilefto constituye un buen ejemplo a nivel latinoamericano, de 

un exitoso desarrollo de pol1ticas y acciones para conseguir una efectiva 

industrializaci6n en el sector de bienes de capital. 

No obstante el interes espec1f ico de esta experiencia, es preciso desta

car que no resulta repetible en todos sus aspectos. Brasil es un pais con 

cerca de 130 millones de habitantes, con alrededor de 35 por ciento de pobla

ci6n econ6micamente ac tiva, lo que represent a un mercado apreciable. 

Por otra parte, las dimensiones del territorio son muy grandes, lo que ha 

exigido la constnicci6n de una red de carreteras de gran extensi6n y a reque

rir una flota de veh1culos que supers los 15 millones de unidades. La magni

tud de las necesidades de vehlculos, constituy6 el sosten de una importante 

industria automotriz. 
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La crisis energ~tica, por otra parte, oblig6 a buscar soluciones tecnicas 

y hay un mill6n de veh1culos que funcionan usando alcohol como combustible y 

los demas vehfculos a gasolina usan un 20 por ciento de alcohol. Esto es un 

ejemplo sobresaliente del esfuerzo tecnol(>gico hecho, que tambien se ilustra, 

junto con el de inversi6n, al mencionar que la capacidad de producci6n insta

lada de bienes de capital puede estimarse en 18 mil millones de d6lares por 

ai\o. 

En 1955 se fund6 la "Asociaci6n Brasilei\a para el Desarrollo de las 

Industrias Basic as". Posteriormente se fundaron dos asociaciones mas: la 

Asociaci6n Brasilei\a de Hiquinas y Equipos y despues la Asociaci6n Brasilei\a 

de Industrias de Equipos Electricos y Electr6nicos. Entre las tres cubren 

toda la gama de los bienes de capital. La Asociaci6n Brasilei\a para el 

Desarrollo de las Industrias Bisicas representa mayormente el sector de los 

bienes sobre pedido y las otras dos los bienes de catalogo. Todos los empre

sarios brasileftos, tanto los de capitales nacionales como los de capitales 

extranjeros, estan afiliados a estas entidades. 

En 1955 se organiz6 la entidad gremial de ingenieria en el pals. Esa 

asociaci6n tradujo las normas americanas de la American Society of Mechanical 

Engineers y del American Petroleum Institute. Hubo luego un periodo de ense

ftanza a los empresarios brasileftos re spec to a c6mo proceder para fabricar los 

equipos de refineria de petr6leo. Otras normas fueron adaptadas con el correr 

del tiempo y comenz6 naturalmente a crecer la participaci6n nacional en la 

producci6n de equipos para otros sectores. 

Por esa misma fecha se hizo la primera tentativa de desarrollo planifi

cado en el pals en el llamado "Programa de Hetas" en el gobierno de Juscelino 

Kubitschek de Oliveira. Este programa era una forma equilibrada (tentativa

mente, en cuanto era posible) de alcanzar una expansi6n de las industrias 

metalmecinicas. El Programa de Hetas buscaba balancear la expansi6n de la 

infraestructura estatal con las industrias de transformaci6n, que eran empre

sas privadas. Al final del programa se pensaba en la implantaci6n de algunas 

industrias de bienes de capital, que deberian contemplar la fabricaci6n de 

equipos de energ1a el~ctrica y fe1roviarios. Tambi~n se pens6 en la implan

taci6n de la industria naval y de lu primeras siderurgicas grandes del pals. 
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Ya se habfa instalado la primera planta sideriirgica, la C<llllpa~fa Siderurgica 

Nacional, y se comenz6 la implantaci6n de otras dos: USIMINAS y COSIPA. 

El principal desarrollo de las industrias metalmecinicas en Brasil se 

debe a la implantaci6n de la industria automotriz. Cuando se hizo el plan de 

la industria automotriz, se analiz6 a fondo el grado de integraci6n de los 

vehfculos que se iban a fabricar en el pals. El grado de integraci6n es 

llamado en Brasil "fndice de nacionalizaci6n" y es progresivo. Se comenzaba 

con una integraci6n del orden del 60 por ciento y se llegaba hasta el 

95 por ciento. Pero lo principal de ese programa de nacionalizaci6n progre

siva era que no se referia al valor del equipamiento o del vehiculo sino al 

peso propio del mismo. Esto obli.g6 {y fue una decisi6n muy importante en la 

~poca) a abordar la fabricaci6n integral de las piezas fundidas y forjadas. 

Se cre6 de esa forma una infraestructura que fue el punto de partida para la 

fabricaci6n de componentes de los otros equipos que se fabricarian. 

Actualmente se ha alcanzado una integraci6n total en los motores de vehfculos 

autom6viles, incluso los motores de los camiones pesados. La fundicion se 

desarroll6 al punto que ahora uno de los principales items de exportaci6n de 

la industria automotriz son bloques de motores. Todos los vehfculos fabrica

dos en el Brasil, aun los mis pesados tienen ahora una integraci6n, Cun fndice 

de nacionalizaci6n) de 90 por ciento como mlnimo y para autom6viles mas de 

95 por c iento. 

Para alcanzar esta meta fue necesario un desarrollo muy grande de todo lo 

relacionado con la especificaci6n y producci6n de fundidos y forjados. Se 

desarroll6 tanto la parte metal6rgica como las normas de especificaciones de 

producci6n industrial. Ese conjunto de soluciones sustent6 el 6esarrollo de 

la tecnologla mecinica necesaria para la fabricaci6n de los bienes de 

capital. En esa oportunidad las industrias de m4quinas-herramientas tuvieron 

un impulso enorme. 

quinas brasileftas. 

No es que las industrias que se montaron usaran esas mA

Casi todas las primeras miquinas de la industria automo-

triz fueron importadas. Despu~s se agregaron otrss maquinas fabricadas en el 

Brasil, especialmente destinadas a superar los cuellos de botella de la pro

ducci6n. Hay que subrayar la importancia de maquinas-herramientas nacionales 

en la fabricaci6n, no solamente de vehlculos autom6viles sino tambi~n de los 
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bienes de consumo durable y de bienes de capital. La mlquina-herramienta es 

la miquina de hacer miquinas y su ingenierla es la base de toda la tecnologla 

mecinica que es empleada en la producci6n de bienes de capital. 

No se trataba entonces de fabricar bienes de capital, sino de establecer 

la infraestructura de saporte para esta industria. As1 se hizo y se continu6 

en programas mayores, algunos con pleno ~ito y otros que fueron diflciles de 

sacar adelante. El problema de la nonaalizaci6n es todavia ahora u~ problema 

serio en Brasil, como la tecnologla provenla de diversos palses del mundo bubo 

dificultad en homogeneizar todas las normas para que pudiesen atender las pe

culiaridades de Brasil y las materias pri.mas disponibles. En la misma forma 

que los caminos incentivan la industria automotriz, los astilleros navales 

fueron otro gran estlmulo para la industria de bienes de capital. Puesto que 

un navio no es s6lo un casco, sino que contiene numerosos equipos: el motor, 

los aparatos de carga, los compresores, las banbas, etc., son bienes de 

capital importantes en magnitud y complejidad. Hubo tambiEn fabricaci6n de 

vagones ferroviarios. Las primeras instalaciones para refinerlas de petr6leo 

tuvieron un impulso lllUY grande dado por la empresa estatal PETROBRAS, que por 

propia decisi6n pas6 a comprar cantidades crecientes en el pals. 

Petrobris inici6 el programa de bienes de capital fabricados sobre 

medida, especialmente calderas, conductos de presi6n, intercambiadores de 

calor, tubulaciones, bombas, etc. Todo eso naturalmente con un esfuerzo 

cont! .uo de normalizaci6n y de control de calidad. 

Por esta ~oca comenz6 a desarrollarse la protecci6n a la industria de 

bienes de capital con la ley de "similar nacional", con la cual se obligaba a 

las empresas estatales a que coq:,rasen un cierto porcentaje en el pals. Pero 

hablar de "similar nacional" es muy dif1cil sea este un bien fabricado por 

pedido o un bien de capital grande o pesado de catilogo. No es s6lo asunto de 

precio y plazo de entrega o calidad, sino tambiEn del des:?mpefto del equipo. 

El desempefto no se mide en t~rminos instantAneos, sino que se mide en plazos 

largos. No solamente hay exigencia de rendimiento, sino tambiEn de duraci6n 

por periodos largos. Es muy diflcil apreciar bien si existe un similar nacio

na l. Hab1a siempre una presi6n externa para eliminarlos. La ley de similar 
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nacional no siempre podfa ser cumplida. La situaci61: evolucion6 y en 

noviembre de 1966 se dict6 otra ley, que complementaba la anterior y hablaba 

de acuerdos de participaci6n con la industria. Todo proyecto integrado tiene 

una cantidac de equipos simples que son habitualmente comprados en el pals, 

inclusive por motivos de precios y plazos de entre2a. Otros son tan complejos 

que obligatoriamente fueron importados. Hab{a una categor{a intermedia, una 

tercera faja, que fue necesario discutir y negociar. 

En un comienzo (1967 a 1968) fue diflcil lograr actaerdos, porque habia 

presi6n externa de importaci6n y presi6n interna de fabricaci6n local. 

Con el correr del tiempo, las propias industrias extranjeras comenzaron a 

encontrar conveniente fabricar partes dentro de Brasil. En un comienzo se 

hablaba de que un detenninado proyecto tenia un complemento hecho por la 

industria nacional. Hoy, pasados 15 a~os, es justamente lo contrario. El 

componente i.mportado es la complementaci6n. En aquella ~poca la parte de 

i~ortaci6n, era una parte que val1a, en d6lares por toneladas, un precio 

relativamente bajo. Hoy se importan partes tecnologicamente complejas, cuyo 

valor en d6lares por tonelada es muy elevado. 

El cambio se logr6 de una forma bastante arm6nica. Hubo comprensi6n de 

lado y lado y las empresas extranjeras pasaron a complementarse normalmente. 

Hoy es mas ventajoso fabricar determinados bienes de capital en Brasil. 

En los momentos en que hay falta de pedidos de bienes de capital en el 

mercado internacional, hay empresas que cotizan muy bajo. Sucede entonces que 

los precios de las ofertas internacionales son de hecho muy reducidos, por 

debajo de lo que deberfan ser normalmentc con la negociaci6n dentro de la ley 

arriba mencionada. 

El bien de capital, la miquina en sf, es la reuni6n de una cantidad de 

elementos que en parte se fabrican en la propia empresa, pero que en 2eneral 

son comprados a terceros. Si tomamos el caso de un puente-grua se verificara 

que hay una cantidad de ~quipos que lo forman: motores el~ctricos, t~blero de 

comandos, frenos magniticos, grandes ganchos forjadoA, rodamientos; todas 

estas piezas son adquiridas de terceros, no son fabricados por la empresa 

constructora del puente-grua. 
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En general, la primera vez que un bien de capital es construido, no 

alcanza el mismo grado de integraci6n que tendra cinco aftos despues. Hay una 

nacionalizaci6n progresiva. El mismo princi.pio que fue utilizado en la indus

tria automotriz, sigui6 siendo utilizado en la industria de tractores, en la 

industria de las grandes miquinas de movimiento de tierras, de los grandes 

camiones basculantes de la industria minera, en todas las industrias de bienes 

de capital. 

Esta claro que el tiempo no es la medida para la nacionaliza~ion progre

siva, pero si el mercado. Pero los mercados son oscilantes; la nacionaliza

cion progresiva aplicada depende del desarrollo o el n6mero de unidades vendi

das por afto. Desde que se admite que el bien de capital es el conjunto de una 

serie de componentes de elementos mecanicos y electricos, surge la imagen de 

que las industrias de bienes de capital, tomandolas como un todo, son muy 

complejas, y no paeden ser analizadas conjuntamente. No se puede establecer 

una medida de incentivo 0 una ley de proteccion comun para una maquina de 

movimiento de tierra, un computador o un transfonaador electrico. Cada una 

t iene sus ca rac terist ic as d iferentes. Par lo tanto, hay que pensa r en la 

clasificacion de esos bienes para poder hacer un mejor analisis de componentes 

que suelen ser una industria mucho mas seria y co-q,leja que la del bien 

final. Deben clasificarse los bienes de capital de acuerdo con la tecnologia 

aplicada en su fabricacion. En Brasil se reunieron los bienes de capital en 

diversos grupos: el primero es caldereria, al que se da 2 grados de compleji

dad; despues las mixtos con parte de calderer~a y parte de mecanica y asi se 

tiene una cantidad de grupus. De esa fonaa es posible llegar con mayor faci

lidad a acuerdos de complementaci6n, ya que dos industrias del mismo grupo son 

altamente complementarias, puesto que utilizan el mismo tipo de materia prima 

y los mismos recursos humanos. 

Para este prop6sito se elabor6 un estudio en el !PF.A para los bienes de 

capital utilizados en las empresas estatales y por tanto en obras de infraes

truc tura e industrias basicas. Se definieron 14 grupos, cada uno con caracte

rlsticas propias considerandose desde la relaci6n capital/producto, hasta el 

numero de hombres/hara trabajados por tonelada producida. Los datos, si se 

hace esta clasificaci6n, son impresionantemente parecidos en el mundo entero. 

Se tuvo en Brasil la oportunidad de hacer la comparaci6n y se lleg6 a 
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resultados muy ricos al cotejar los datos de calderer1a A, calderer1a 8, 

hombre/hora por tonelada o d6lares por toneladas producidas, o tambi~n la 

remuneraci6n sobre el capital. 

Una de Jas variables que se busc6 fue la incidencia de los serviciJs de 

ingenier1a en el precio final del producto. Con el resultado sorprendente de 

que la industria que mas utiliza O que tiene mayor incidencia en los Servicios 

de ingenier1a en el precio final es la industria de miquinas-herramientas, ya 

que en ella se concentra la tecnolog1a de todos los bienes de capital. 

Sucesivamente se llega a productos cuyo servicio de iORenier1a practicamente 

no pesa. En el caso de la industria de productos de bienes de capital seria

dos, los servicios de ingenieria quedan divididos en muchas unidades. La par

ticipaci6n de este servicio en cada unidad es menor que en el caso de bienes 

dise~ados y f abricados en forma unitaria. Este analisis es esencial para com

prender los recursos humanos y la infraestructura que el pa1s necesita para 

sostener la expansi6n de la industria de bienes de capital. 

Es precisamente por haberse lanzado a la exportaci6n hace 5 aiios que bubo 

una especie de apertura en la forma de vender a las empresas estatales brasi

lei\as que compraban equipamientos. Para ello se formaron en Brasil los 

n6cleos de articulaci6n con la industria. De esta forma se buscaba estudiar 

las condiciones locales y adaptar la ingenierfa que una empresa especificaba 

en sus equipos, de forma tal que ~stos se adaptaran a las condiciones del 

pals. Estas condiciones no son solamente climAticas, sino tambi~n son condi

~iones de reposici6n de piezas y eapecialmente de los recursos humanos que van 

a manipular estos equipos. En la ingenierfa del producto, estas condiciones 

peculiares tendrin como resultado que se adapte el producto a las condiciones 

del pais con un mayor rendimiento y una mejor consideraci6n de las circuns

tancias locales. 

Tambi~n se tiene el problema de los componentes, que estAn siempre suje

tos a un problema de escala. Los problemas de escala estAn intimamente liga

dos con la normalizaci6n. Si se tiene un mismo componente fabricado con 3 

normas diferentes no se va a conseguir escala; pero si se consigue que los 3 

componentes est~n dentro de la misma norms, entonces se puede tal vez conse

guir escala econ6mica y producirlos. 
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Brasil tuvo un crecimiento econ6mico anual de mas del 8 por ciento. Las 

industrias metalmecanicas crecieron a tasas de 13 y 14 por ciento hasta 

1973/74, cuando sobrevino la primera crisis del petr6leo. Se hizo necesario 

la formulaci6n de un programa ripido de sustituci6n de i~ortaciones. 

Cualquier programa de sustituci6n de importaciones en su primero o segundo al\o 

no disminuye la i~ortaci6n, sino que la aumenta, puesto que es necesario 

incrementar las i~ortaciones de aquellos productos que se pretende susti

tuir. En Brasil se hizo ese programa de sustituci6n de i~ortaciones con los 

rubros que mas pesaban por aquella ~poca; el rango era del orden de los 4 mil 

millones de d6lares en i~ortaci6n de bienes de capital. Se fabricaba en el 

pais en ese tiempo 8 mil millones de d6lares, el doble de lo que se importaba. 

Las metas programadas en la realidad eran optimistas. El programa con

temp laba incluso una producci6n de 25 millones de toneladas de acero en 1985. 

De la misma forma, la energia el~ctrica programada en Itaipu no se usaria en 

el primer momento totalmente, pero era necesaria para el programa previsto de 

desarrollo industrial. Similarmente a estos, se programaron y se pusieron en 

marcha una serie de proyectos. Pero, en el transcurso de esos a~os, vino la 

segunda crisis del petr6leo, que subi6 el valor de 10 a 30 d6lares por 

barril. A eso se sum6 el problema de los intereses de los creditos que se 

tomaron para complementar el ahorro interno. 

En aquella ~oca se present6 una situaci6n dif1cil por lo que hubo la 

necesidad de suspender algunos proyectos. Existia una desocupaci6n de la 

capacidad de producci6n de los bienes por pedido que estaba en torno al 40 6 

50 por ciento. Otros sectores no estaban ociosos y otros lo estaban solo par

cia lmente. La situaci6n no era hom~enea. 

Para generar la expansi6n que se hizo en esa ~oca, se ofreci6 capital 

con tasas muy favorables. Los intereses eran negativos incluso considerando 

la indexaci6n. Si la correcci6n monetaria era de 40 por ciento los intereses 

eran de 20 por ciento. 

Habia evidentemente, una expectativa de utilizaci6n de capital fijo 

representado en miquinas, construcciones, instalaciones auxiliares, etc., el 

cual era excesivo para el real nivel de demanda. 
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La fonna de disminuir esa ociosidad era lanzarse en la complementaci6n. 

Se sab1a que todos los otros pa1ses de America Latina cen1an similares ideas 

sobre los bienes de capital. En el caso del Paraguay por ejemplo se mostr6 la 

posibilidad de la complementaci6n con el Brasil en la obra de Itaipu. 

Actualmente este esfuerzo de exportaci6n continua. Se e5ta exportando 

hacia los paises arabes y hacia los paises africanos. Es interesante anotar 

que la exportaci6n de bienes de capital hacia dichos pa1ses no es hecha direc

tamente por los fabricantes de bienes de capital. Se vende el servicio de 

inRenieria. Por lo tanto, es una exportaci6n indirecta. Existen proyectos en 

Africa en que se venden los servicios y se acompa~an los equipos. 

Hay que pensar seriamente er la remuneraci6n del capital invertido en la 

industria de bienes de capital. La salida en este momento es eXportar y los 

que se esta hacienda ultimamente, es proporcionar equipo para la reactuali

zaci6n de las tecnolog1as de producci6n. No son proyectos integrados que 

necesitan de gastos muy elevados en maquinas y equipos, pero si peque~as adap

taciones. 

Las industrias automotrices estan siempre necesitando una o dos maquinas 

adicionales para eliminar sus cuellos de botella de fabricaci6n. Lo mismo 

sucede en las alternativas energ~ticas, por ejemplo cuando en las fabricas de 

cemento se sustituy6 el combustible por carbon pulverizado. Ahi se tiene una 

modificaci6n de un proceso que se hizo con otro fin, pero que sirvi6 para ali

viar una crisis de pedidos de la industria de bienes de capital. Lo mismo 

sucede en diversas industrias que estan transfonnando sus calderas de petr6leo 

en carb6n, o utilizando procesos electro-tennicos. 

Ha quedado para el final quiz4s la parte mas interesante que es el finan

ciamiento de los bienes de capital. Los procesos de desarrollo, en el fondo, 

son todos procesos acumulativos de conocimientos, de recursos humanos e inclu

sive y principalmente, de capitales. 

Cuando se comenz6 con las primeras industrias en la d~cada del 50, no 

habla capitales en Brasil capaces de atender los bienes de capital. Se inici6 

el financiamiento de los bienes durables de consumo, como los autom6viles. 
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Creciendo, se formaron las compai\ias de "aceptaciones", que despu~s se trans

formaron en compaftias de cr~itos y finalmente fueron reglamentadas y de ahi 

salieron los primeros financiamientos para maquinas. Mas tarde vino la fonna

ci6n del BNDE y de ~l, el FINA~. En realidad el gran patrocinador de la 

fabricaci6n de bienes de capital en Brasil es FlNAME. 

FINAME fue creado como un departamento del BNDE y se le di6 el nombre de 

Fondo de Financiamiento para Adquisici6n de Miquinas y Equipos lndustriales. 

Ese fue el nombre original ae FINAME. Hoy es subsidiaria del BNDE; tiene vida 

propia aunque depende de la administraci6n del BNDE. Fue fundado en 1964 y 

solamente en 1966 pas6 a constituirse en autarquia financiera. En 1971, pas6 

a ser una empresa subsidiaria del BNDE. 

El FINAME cobra intereses razonables y tiene correcci6n monetaria plena. 

El FINAME no solamente financia el proyecto total. Tiene un agente financ:iero 

que es en general un banco privado. Obliga a un pago inicial por parte del 

comprador y el banco financ:iero, el agente, da el cr~ito de la operaci6n. 

Por este motivo, el FINAHE tuvo una inmensa expansion especialmente en los 

bienes de capital que eran comprados para uso corriente en todas las indus

trias. El FINAHE fue ampliado para los grandes proyectos y pas6 a cubrir 

estos financiamientos. Con eso el FlNAME se expandi6 grandemente con cr~itos 

a largo plazo, pero siempre con la correcci6n monetaria. 

Se cre6 tambi~n para la exportaci6n, un fondo especial, que es controlado 

por la CACEX, que es la Cartera de Coinercio Exterior del Banco de Brasil y que 

pennite financiar los bienes de capital exportados. 

Existe una exigencia para todos los grandes proyectos, que es el 

"performance bond" que es en ultimo anAlisis la garantia del funcionamiento 

del equipo. En general las firmas de gran renombre obtienen un "performance 

bond" ficilmente y las empresas nacionales con mayor dificultad. Pero con el 

tiempo se han creado medios para ofrecer esas garantias de funcionamiento 

dentro de los estAndares internat:ionales. 
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Todos estos argumentos de exportaci6n son enteramente validos dentro del 

propio pals y traen una confianza enorme para las empresas compradoras. En el 

Brasil las empresas estatales representan mas del 50 por ciento de la demand.a 

de bienes de capital fabricados sobre pedido. Habra que comprender que en el 

momento en que los recursos del estado son escasos para la inversion, se cae 

automaticamente en un perf.odo de ociosidad. 

4.2 La implantaci6n de una industria metalmecanica pesada en el Paraguay 

Como culminaci6n de varios anos de gestiones diplomaticas y tecnicas 

entre los gobiernos del Brasil y del Paraguay el 26 de abril de 19b6 se firm6 

en Brasilia el "Tratado de Itaipu", que contempla el aprovechamiento hidro

electrico del rio Parana en uno de los tramos limitrofes de ambos paises. En 

el se consagr6 una participaci6n equitativa de las empresas paraguayas y 

brasilenas en el suministro de bicnes y servicios destinados a las obras. 

Ambos gobiernos expresaron ademas su voluntad de aunar esfuerzos para 

obtener la ma~ alta participaci6n posible para proveedores paraguayos y brasi

lenos de bienes y servicios, dado que ello serfa una f6nnula eficaz de contri

buir al desarrollo econ6mico y social de sus paises. 

La polf.tica se impuls6 a traves de la Entidad Binacional Itaipu que 

actuab.:\ como agencia ejecutora del proyecto. Este ente inc luy6 en las bases 

de sus licitaciones clausulas que obligaban a ios oferentes a asegurar una 

cierta participaci6n de la industria paraguaya. Las clausulas contenian dis

posiciones de reserva de mercado para los proveedores paraguayos, y, ademas 

estipulaban determinadas formulas de asociaci6n obligatoria para los provee-

dores brasilenos y paraguayos. 

Como respuesta a la polf tica delineada, se fonn6 en Paraguay en lo refe

rente al surr.inistro de equipos, el Consorcio de Ingenieria Electromecanica 

(C.I.E.). El fin de la sociedad fue captar una parte sustancial del mercado 

de equipos que el proyecto Itaipu iba a generar, asf. como prestar apoyo a la 

implantaci6n de las nuevas industrias que se crearfan como consecuencia de la 

futura gran disponibilidad de energia el~ctrica en el paf.s. 
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En una primera etapa, el CIE se aboc6 a la fabricaci6n de bienes de 

caoital destinados a las obras de infraestructura. Esta fabricaci6n fue 

realizada en varios pequenos talleres que ya existian en esa ~poca en el pais. 

En una segunda etapa, luego del traspaso de los activos del CIE a otro 

grupo empresarial, se construy6 una nueva planta donde se comenz6 a fabricar 

fundamentalmente conductos forzados y componentes de compuertas de turbinas y 

de generadores para el proyecto Itaipu. 

Con el objeto de identificar los productos que serian fabricados en la 

nueva planta industrial se realiz6 una desagregaci6n tecnol6gica del proyecto 

Itaipu y se analizaron tambien, a base de los cronogramas de ejecuci6n, los 

plazos pcevistos para la entrega de los distintos equipos. En este estudio se 

presto especial atenci6n a los equipos hidromecanicos, debido a que se cons1-

deraba que ellos ofrecian mayores posibilidades de fabricaci6n que otros, 

aunque su fabricaci6n se hiciese solo en fonna parcial en el pals. Estos 

equipos se caracterizaban ademas por su ~ran tamano, lo que habrla significado 

incurrir en altos gastos de transporte en caso de haber aptado por importarlos 

en forma integral. 

Paralelamente, se adelantaron algunos estudio? adicionales para deter

minar el mercado potencial del pals. Entre ellos se puede mencionar los 

siguientes: 

a) La demanda de otros equipos, que no fueran los hidromecanicos, del 

proyecto Itaipu y la factibilidad de su produccion; 

b) La demanda de equipos derivada de otros grandes proyectos hidro

electricos, especialmente los de Yacireta y Corpus; 

c) La demanda de equipos de proyectos adelantados por los clientes del 

CIE aparte de Itaipu y la posibilidad de fabricarlos junto con los equipos 

hidromecanicos de esta central; 

d) La rentabilidad de las distintas opciones econ6micas y financieras. 
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Estos elementos peraitieron proponer una lista de equipos de fabricaci6n 

local y la misma fue incorporada al contrato de suministro acocdado entre el 

Ente Binacional ltaip6 y el Consorcio Itaip6 ElectromecAnico (CIEM). Este 
6/ 

ultimo agrup6 a trece proveedores brasileiios y europeos.-

La misma lista sirvi6 de punto de partida ;Jara el estudio de implantaci6n 

de la nueva fabrica del CIE. Se hizo un analisis del proceso de fabricacion 

para cada uno de los caaponentes mis importantes del programa tales como caja 

espiral de la turbina, aro de apoyo del generador, revestimiento del pozo y 

tubo de succi6n. Se deterain6 que la capacidad anual de procesamiento podrla 

fluctuar entre 4.800 y 7.200 toneladas segiin el producto elaborado. Conside

rando las necesidades de una capacitaci6n de personal en fAbrica, se estimaron 

tambien los tiempos de ejecucion adicionales que se producirian. La adminis

traci6n del proyecto de implantaci6n y de la construcci6n de la planta estuvo 

enteramente en manos del personal directivo del CIE. 

Como practicamente no existia en el pals una experiencia previa en la 

fabricaci6n de componentes electromecanicos, el CIE tuvo que salir al exterior 

a buscar ayuda para la implantaci6n y puesta en marcha de la fabrica. Recono

ciendo esta necesidad, las el!Presas del CIEM prestaron desde un comienzo, su 

mas a~lia colaboraci6n. A traves de un esfuerzo comun se puso en marcha una 

intensa operaci6n de transferencia de tecnologia. 

Esta transferencia fue requerida no solamente para la des:igregaci6n 

tecnol6gica mencionada inicialaente sino tambien para la selecci6n de las 

maquinas-herramientas y otras instalaciones industriales, el estudio de la 

implantaci6n de la fibrica y la organizaci6n de la producci6n en materia de 

anAlisis de procesos y ~todos de fabricaci6n, programaci6n, control de 

calidad, asl como selecci6n y capacitaci6n del personal. Los mecanismos 

6/ BARDEIJ.A S.A., lndustria Mecinica (Brasil); BSI, Industrias HecAnicas 
S.A. (Brasil); HECAIUCA. PESADi\ S.A. (Brasil); lndustria EUctrica BROWN BOVE RI 
(Brasil); SIEMENS S.A. (Brasil); VOITH S.A. Miquinas y Equipamientos (Brasil); 
NEYRPIC (Francia); CIEIJSOT-LOIRE (Francia); ALSTHOH A11.ANTIQUE (Francia); 
SIEMENS AG (Rep6blica Federal de Alemania); J.M. VOITH GmbH (Rep6blica Federal 
de Alemania); BBC-Bll>\lt BOVERI CIE AG (Rep6blica Federal de Alemania) y 
BBC-BROWN CO. LTD. (Suiza). 
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de transferencia consistieron principalaente en visitas del personal ejecutivo 

del CIE a las plantas brasilel\as y europeas de las empresas agrUpadas en el 

CIEH, la fonnulaci6n y evacuaci6n de consultas, la entrega de documentaci6n 

tecnica, el entrenamiento de personal de fabrica del CIE en plantas brasileftas 

y el env£o de tecnicos brasileftos a la fibrica paraguaya. En la etapa de im

p lantaci6n de la fabrica se fora6 ademis con t~nicos del CIE y del CIEH un 

grupo de trabajo que exaain6 regulanaente los progresos alcanzados. 

La falta de una tradici6n industrial en el Paraguay hizo aconsejable con

tratar el gerente de fibrica en el exterior. Fue posible encontrar una per

sona con amplia experiencia en la fabricaci6n de equipos pesados. Esta per

sona estuvo durante cuatro tu"k>s a cargo de la gerencia de producci6n del CIE. 

Al termino de este periodo se designo un i~eniero paraguayo en el cargo. 

Especial cuidado mereci6 tambi~n la selecci6n y el entrenamiento del per

sonal para los otros cargos. Para ello se trazaron perfiles laborales para 

cada uno de ellos, se prest6 especial atenci6n a la selecci6n de los postu

lantes y se realizaron numerosos cursos de entrenamiento. Se cre6 ademas una 

unidad especial a cargo de la implementaci6n del sistema de capacitaci6n. Una 

de las responsabilidades de esta unidad era la creaci6n de condiciones que 

facilitaran la transmisi6n de los conocimientos adquiridos por los tecnicos y 

operarios que hicieron pasantias en plantas brasileftas, al resto del personal. 

En rest.DDen, la instalaci6n de una iodustria de esta magnitud en el 

Paraguay fue posible gracias a los siguientes factores: 

La existencia de un .ercado definido (Itaipu) y la perspectiva de 

otros potenciales (Yacireti y Corpus), todo proyectos de gran tama~o. 

La voluntad de los gobiernos brasilefto y paraguayo de lograr una par

ticipaci6n local elevada, tanto de parte de la industria brasile~a como de 

parte de la paraguaya; esto se tradujo en el Paraguay, entre otros, en la 

aceptaci6n del hecho que una nueva industria tiene costos de aprendizaje que 

no pueden ser absorbidos por el sector privado. 
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Esta favorable disposici6n de los gobiernos reflej6 tambi~n en una 

adecuaci6n de los planes de pagos a las necesidades de financiamiento que 

tiene una industria mientras se instala y se pone en marcha. 

Una acci6n empresarial dinimica, caracterizada por una voluntad de 

hacer y que fue capaz de movilizar todos los recursos necesarios al empren-

d imiento. 

La organizaci6n de un programa de capacitaci6n de recursos humanos en 

gran esca la. 
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5. IDEHTIFICACION IE AREAS PARA LA COOPERACIOO REGIONAL E INTERNACIONAL 

5.1 Consideraciones preliminares 

La reunion de expertos seftal6 algunas Areas especificas para la coope

raci6n regional e internacional y s~iri6 tambien algunas acciones que podrian 

ser iniciadas por los organismos internacionales patrocinantes. Las indica

ciones y sugerencias se referian bisicamente a los siguientes aspectos: 

a) Establecimiento de un mecanismo de preferencia, radicado inicialmente 
• en las empresas de electricidad, para las compras de bienes de capital de 

origen nacional y regional y, 

b) Areas de trabajo para CEPAL y OOUDI. No formaba parte del temario la 

discusi6n de los mecanismos de cooperacion regionales e internacionales exis

tentes y tampoco hubo pronunciamientos en ese sentido. A continu2ci6n se ana

lizan los aportes referentes a cada uno de los aspectos se~alados. 

5.2 Establecimiento de un mecanismo sectorial de preferencia para las compras 

de bienes de capital de origen latinoamericano 

No existe un sistema de preferencia operativo a favor de la producci6n 

regional de maquinaria y equipo. La Al.ADI ha establecido una "preferencia 

arancelaria regional" que, ademis de ser cuantitativamente reducida ve sus 

efectos muy limitados por el hecho de que los mas iq,ortantes compradores de 

estos bienes estin exentos de derechos de aduana y, por otra parte, los paises 

han presentado listas muy aq,lias de excepciones. 

Un margen de preferenc ia que s{ ha operado al menos en parte, es el 

permitido por el BID para las adquisiciones hechas con su financiamiento, es 

decir 15 por ciento a favor de la producci6n nacional o de un pals socio en un 

proceso de integraci6n. Aunque s6lo a lgunos paises han hecho uso de est a 

facilidad, la han limitado a la producci6n nacional. Su aplicaci6n regional, 

aunque plantea prohlemas de compensaci6n que no han sido resueltos, abre un 

importante caq,o a la acci6n colectiva. 
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Las compras de las empresas p6blicas representan una proporci6n elevada 

de la demanda de bienes de capital en los paises latinoamericanos. Por esta 

raz6n, una polltica de compra nacional y, por extensi6n, de compra regional, 

tendrla un efecto estimulante y reactivador sobre la industria latinoamericana 

de bienes de c3pital. Anteriormente se ban identificado diversos obsticulos 

que se 0ponen a la puesta en prictica de estas pol1ticas. Su anilisis muestra 

que no son triviales y que se requeriri un gran esfuerzo para superarlos, 

eSpecialmente en lo que reSpecta al establecimiento de dispositivos de prefe

rencia regional. En este ultimo caso las ventajas no son evidentes para los 

palses que no disponen de una gran capacidad industrial. Para estos palses, 

es esencial que se puedan encontrar f6rmulas que les aseguren una adecuada 

participaci6n en los benef icios. 

Otro aspecto del problema es que las condiciones de adquisici6n y de uso 

de la maquinaria y el equipo difieren mayormente entre los diversos sectores 

econ6micos. Ademis, a los cC11111>radores les corresponde un papel central en la 

elaboraci6n de las diversas medidas y es obviamente conveniente apoyarse en 

las organizaciones regionales y sectoriales existentes al definir medidas que 

traspasan el marco puramente nacional. Por estas razones ser1a apropiado que 

las iniciativas tendientes al establecimiento de una preferencia regional en 

las compras estatales no abordaran el conjunto de los sectores a la vez. 

Habida cuenta de los distintos adelantos logrados por el proyecto regio

nal CEPAL/ONUDI en el estudio de la demanda de cada uno de estos sectores, los 

expertos opinaron que las empresas de electricidad podrian constituir el 

primer sector para la formulaci6n de un conjunto de medidas de compra latino

americanas. La elecci6n de este sector se justificaria ademAs por los 

siguientes argumentos: 

Primero, la demanda de equip~& del sector es cuantitativamente impor

tante. El mismo representa mis del 9 por ciento de los requerimientos que 

tiene la regi6n en bienes de capital. 

Segundo, la inversi6n del sector ha sido menos afectada por la crisis que 

varios otros. Es preciso tomar en cuenta que un cierto marRen de capacidad de 

Reneraci6n, por encima de los niveles actuales, es necesario para atender el 
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mayor consumo de electricidad que derivarA de la recuperaci6n del desarrollo 

econ6mico; ademas, existen en la regi6n areas donde, a pesar de la situaci6n 

recesiva, se construyen polos de desarrollo que requieren inversiones impor

tantes en infraestructura econ6mica, entre ellas en sistemas de generaci6n, 

transporte y distribuci6n de electricidad; tambi~n extensas zonas urbanas y 

rurales estan subabastecidas o no cuentan aun con redes; ademas la interco

nexi6n el~trica a nivel nacional y la sustituci6n de fuentes de energ1a 

primaria para la generaci6n de electricidad reviste caracter de urgencia en 

Am~rica Latina. 

Tercero, la maquinaria y los equipos que integran las centrales hidro

el~tricas y termoel~tricas son de variado nivel de complejidad. Como conse

cuencia, los suministros de bienes de capital pueden provenir de industrias y, 

por ende, paises, de diverso grado de adelanto tecnol(>gico. 

Cuarto, en lo que respecta a la generaci6n hidroel~ctrica, la cual en la 

regi6n absorbe una parte sustancial de la inversi6n de maquinaria y equipo del 

sector de energ1a el~ctrica, se puede destacar la distribuci6n equilibrada 

entre los paises latinoamericanos de los proyectos de construcci6n de centra

les, hecho que hace posible tambi~n imaginarse que los beneficios que se per

siguen alcanzar1an a numerosos paises de la regi6n. 

Quinto, las em~resas de electricidad de diez paises latinoamericanos 

estAn agrupados en la CIER (Comisi6n de Integraci6n El~ctrica Regional), que 

en dos d~adas de exister.cia ha estado funcionando y desarrollando una fecunda 

labor. La adhesi6n de la empresa mexicana de electricidad a la CIER est' en 

estudio, lo mismo que las empresas el~tricas centroamericanas. Se cuenta asi 

con un soporte institucional para el estudio y la promoci6n de medidas prefe

rencia les, lo cual constituye una gran ventaja. 

En la discusi6n, los expertos enunciaron algunaa medidaa de preferencia 

regional para las compras de las empresas de electricidad. El equipo de tra

bajo del proyecto sistematiz6 posteriormente esta informaci6n lo que gener6 la 

lista tentativa de medidas que aparece a continuaci6n. 
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l. lniciar sistemiticos esfuerzos orientados a mostrar los 

requerimientos regionales com.o una demanda unica o, al menos, relacionada. 

Para ello, se sugieren dos acciones. 

1.1 Hacer explicita, en las bases de cada licitaci6n, la intenci6n 

de mantener un contacto activo y una visi6n conjunta entre todas las empresas 

de la regi6n que son adquirentes de los equipus. 

1.2 Designar un grupo pequefto de t~cnicos de alto nivel (el nlimero 

adecuado podria ser dos), que: 

a) presencie f1sicamente todas y cada una de las licitaciones, 

dando con ello una im~en de coherencia y continuidad, 

b) colabore en el examen de las condiciones de oferta, y aporte 

informaci6n cruzada que permita alcanzar el mejor nivel posible en tales cvn

diciones. 

2. Las iniciativas diri~idas a lDOstrar cada licitaci6n como parte de un 

programa reforzarian la capacidad de negociaci6n, lo que deber1a utilizarse 

tanto para hacer mis favorable las condiciones de financiamiento como para 

estimular la participaci6n en las obras de la industria local. Cabr1a seftalar 

expresamente que se preferirAn aquellas ofertas que en mayor medida consideren 

esa participaci5n y cubran su financiamiento. 

3. Para facilitar esa actividad com.binada deberian estructurarse los 

pliegos de licitaci6n de manera que sea posible presentar ofertas por paquetes 

de equipos de diverso grado de complejidad. 

4. Lo anterior presupone que en las etapas preparatorias del proyecto y 

desde las primeras concepciones de i11Renieria, se tenga en vista una partici

paci6n, tan importante como sea Ucnic•ente posible, de la industria local. 

5. Las empress• el,ctricas intensificarAn sus esfuerzos de colaboraci6n 

mutua para aprovechar la e:xperiencia ganada por varias de ellas en promoci6n 

indust ria 1. 
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6. En la evaluaci6n de las ofertas locales se utilizaran al maxima los 

margenes de preferencia autorizados par las entidades financieras inte~nacio

nales y se tomara en cuenta que, para fines de comparaci6n, al precio nacional 

puede restarsele la suma de los impuestos internos y de los aranceles aduane

ros que inciden sabre el producto. 

1. En las bases de licitaci6n se establecera que, en igualdad de con

diciones, la entidad compradora se reserva el derecho de dar preferencia a las 

ofertas de las empresas latinoamericanas. 

8. Como f6rmula mas avanzada podr1a establecerse una preierencia 

activa, cuva aplicaci6n esta en estudio por algunos miembros de la Al.ADI en el 

ccmpo siderurgico. La entidad compradora se reservara el derecho de pedir a 

las empresas latinoamericanas que hayan quedado en segundo lugar de una oferta 

frente a otra de extra zona, siempre que la diferencia sea menor de un 

10 por ciento que iguale las condiciones de la primera, y a otorgarle la lici

taci6n en tal caso. 

9. Las bases de licitaci6n podran contener clausulas diferenciales en 

favor de las ofertas latinoamericanas. Tales clausulas podran incluir f6rmu

las especiales de pago a base de productos especlficos o listas de productos 

en plazos pre-determinados. 

10. Los paises latinoamericanos exploraran la posibilidad de establecer 

entre sl acuerdos que cubran lapsos plurianuales y grupos de proyectos, no 

sujetos a licitaci6n pero s! a contrapartidas como las f6nnulas especiales de 

pago antes anotadas, acciones especlficas en el campo industrial u otras. 

11. Los pa!ses latinoamericanos iniciaran contactos conjuntos con pa1ses 

proveedores externos con el fin de inquirir la posibilidad de plantear trata

mientos diferenciales ante el conjunto del programa e!Ectrico y evaluar las 

coiq>ensaciones que, mediante ello, podr1an alcanzarse. 

12. Las entidades nacionales responsables del desarrollo del sector 

elEctrico en los paises de la regi6n iniciarAn de irwaediato un anilisis del 

avance alcanzado en el disefto bAsico de equipos de generaci6n, transmisi6n 
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y transfonnaci6n el~ctrica, con el !nimo de encontrar f6nnulas que penni~an un 

aprovechamiento en comun de las progresos logrados y una mejor coordinaci6n 

multisectorial para SUperar el alt<' nivel de dependencia externa que Am~rica 

Latina tiene en estas materias. 

13. Otra acci6n orientada a mostrar los requerimientos regionales, como 

una demanda relacionada, consistir1a en la adopci6n por parte de las empresas 

el~ctricas de un contrato tipo para el abastecimiento de equipos y servicios 

de inRenieria. 

5.3 Areas de trabajo para la CEPAL y la ~UDI 

Una de las interpretaciones de la actual situaci6n por la que atraviesa 

la econom1a es que se trata de un cambio de rtmbo mas que de una crisis coyun

tura l. Sostienen esta tesis la profundidad y extensi6n de las perturbaciones 

econ6micas y sus repercusiones sociales y pol1ticas as1 como el presentimiento 

de que podria transcurrir un per!odo bastante larRO antes de que se alcance un 

nuevo equilibrio en las relaciones econ6micas internacionales e internamente, 

en los pa1ses. Un argumento adicional es que este equilibrio sera cualitati

vamente distinto del que exist1a antes. 

Evidentemente, la visi6n de lo que va a pasar con el sector de las bienes 

de capital debe plantearse c.mlo parte de una interpretaci6n sobre el futuro de 

la econom1a en su conjunto en el plano mundial, regional y nacional. Las 

perspectivas de este sector tstan tal vez mas que en cualquier otro caso, 

1ntimamente ligadas a la marcha y las transformaciones de la econom1a. 

La visi6n prospectiva de lo que esti pasando y lo que va a pasar con las 

econom1as y con sus industrias de bienes de capital en los planos nacion~les, 

regional y mundial, es una tarea que los organismos internacionales deben 

abordar. A la vez, esta visi6n es un pre-requisito para orientar la asiste~

cia t~nica de los organismos internacionales en el caq,o de la industria de 

los bienes de capital. 
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El cambio de rumbo a que se aludi6 en el debate de los expertos obligaria 

a los paises latinoamericanos a dar un vuelco hacia sl mismos y, como 

corolario, hacia la propia regi6n. En el fondo, ~sto significaria una 

reafirmaci6n de la urgente necesidad de cooperacion econCaica regional a la 

cual el sector de bienes de c~ital no estar{a ajeno sino por el contrario 

donde el mismo podria aslDDir un rol dini.ico. Tomaodo en cuenta la 

experiencia pasada de Am~rica Latina, las iniciativas de cooperacion regional 

deberian regirse por los siguientes criterios: 

a) Se necesitan definir medidas e instnmaentos especificos aunque sean 

de alcance limitado, para dar contenido a las conocidas proposiciones sobre 

cooperac ion e integraci6n. 

b) Las medidas deben ser equitativas o sea, todos los pa{ses que parti

c ipan en una acci6n comun, deben salir beneficiados. 

c) Los sacrificios deben ser retribuldos por beneficios en forma casi 

inmediata o sea debe aplicarse el principio pari passu. 

Sohre la base de estas consideraciones, se hicieron las siguientes suge

rencias respecto a la labor de la CEPAL y la ~UDI en el campo de la industria 

de bienes de capital. 

Primero, ambas organizaciones deber{ao colaborar con los proyectos nacio

nales existentes de desarrollo de la iodustria. Su rol puede y debe consistir 

en servir de catalizador de los esfuerzos nacionales dispersos y la asistencia 

no debe cesar o disminuir una vez que un proyecto ha sido estal>lec ·do. 

Ademis, los proyectos nacionales necesitan recibir tambi~n apoyo sustantivo y 

no solo t&:nico debido a que enfrentan inercias internas sumamente grandes. 

La mayor contribuci6n que los organismos internacionales pueden hacer en este 

sentido es el aporte de perspectivas e infor.aci6n y la facilitaci6n del in

tercambio de experiencias. 

Segundo, cabr{a hacer un planteamiento sobre la utilidad o eficacia de 

los proyectos nacionales coma instruaento de crear conciencia en el ambiente 

politico y p6blico y como mecanisao de promoci6n en las condiciones en que se 



- 73 -

desenvuelve la industria de bieoes de capital en los pa1ses de la regi6n. Un 

pronunciamiento regiona1 podr1a ayudar a una definicion naciooal sobre esta 

materia en el caso de los pa1ses en que se esthn considerando aedidas de apoyo 

activo a esta industria. Sin eaba~o. habria que evitar formulaciones r1gidas 

o recetas. En las condiciones brasileftas, por ejeaplo, la implantaci6n de un 

proyecto nacional podr1a ser una soluci6n inapropiada. AJeaas, habria que 

cuidarse de una reproducci6n mecinica de soluciones que podr1a flcilmente 

derivar hacia estructuras burocrlticas. 

Tercero, hace falta que se avance en el pensamiento inJustrial latinoame

ricano y es una responsabilidad que en especial incumbe a organizaciones cCllllo 

la CEPAL y la CfiUDI. Cuando en los aabientes nacionales de los pa1ses de la 

regi6n se adoptan posiciones en aateria industrial, los intereses locales 

suelen anteponerse al interes latinoaaericano, sean los actores o frbitros 

ministerios de industria, bancos de foaento industrial o sectores empresaria

les. Seria altamente conveniente que se pudiera concertar la CEPAL como con

ciencia latinoamericana, con la (JfUDI como conciencia industrial para volver a 

analizar algunos aspectos criticos de la industrializaci6n y la cooperaci6n. 

Entre estos aspectos se aencionaron expresamente a los instrumentos de poli

tica, la movilizaci6n de la capacidad inventiva, los mecanisaos de comercia

lizaci6n, y la formaci6n de vinculos de cooperaci6n de alcance parcial. 

Cuarto, se sugiri6 que el trabajo de la CEPAL y la (JfUDI, apoyara y ofre

ciera orientaci6n al nacieote grupo de fabricantes latfnoamericanos de bienes 

de capital. La creaci6o de este grupo auestra que en los esquemas de integra

ci6n econ6mica que se ban ensayado en la regi6n, hacla falta el factor empre

sarial. El grupo no es hasta el 90llento representativo de los sectores de 

bienes de capital de los diferentes paises y, por lo tanto, serla tambi~n 

i111portante desde este 4ngulo que los organisaos internaciooales pudieran pro

porcionarle un marco de referencia. 
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Anexo 1 

lnforme sobre la Primera Reuni6n de Expertos CEPAL/ONUDI sobre Industrias de 
Bienes de Capital en America Latina, organizada por la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (ONUDI) y la Comisi6n Econ6mica para 
America Latina (CEPAL), Santiago de Chile, 5 al I de diciembre de 1983 •. !/ 

I. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

Lugar y fecha de la reuni6n 

Entre los dfas 5 y 7 de diciembre de 1983 se celebr6 en la sede de la CEPAL en 
Santiago de Chile, con el auspicio conjunto de ONUDI/CEPAL una reuni6n de 
expertos sobre Industrias de Bienes de Capital er. America Latina. 

AsistenciaY 

Concurrieron expertos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 
H~xico, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela, representantes de la ONUDI y de 
CEPAL y los integrantes del equipo de trabajo del Proyecto Re~ional 
CEPAL/ONUDI sobre los Bienes de Capital (RLA/77/015). 

Elecci6n de la Mesa 

Las sesiones fueron presididas por el seftor Carlos Ceruti, ex-Presidente 
de la Asociaci6n de Industriales Metalurgicos ASIMET de Chile. Como relator 
actu6 el seftor Antonio Valeiras, ingeniero consultor, de Argentina. 

Temario 

Los participantes aprobaron el siguiente temario 

1. El mercado de bienes de capit~l de America Latina y su significado 
para el desarrollo industrial y tecnol6gico de los pafses de la 
regi6n. 

2. Examen de algunas experiencias nacionales en tenninos de programas y 
proyectos para el desarrollo del sector. 

3. Obstaculos a la participaci6n de la producci6n nacional de 
maquinaria y equipo en la materializaci6n de los proyectos de 
inversi6n. 

4. Hecanismos de promoci6n y apoyo nacional. 

5. Identificaci6n de areas para la cooperaci6n regional e internacional 
y para la asistencia tecnica de las organizaciones internacionales. 

1/ E/CEPAL/SEH.13/R.3 

2/ Vease lista de participantes en el anexo 2. 
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r:. RESUMEN DE LOS DEBATES 

En la ses1on de inauburaci6n los participantes escucharon exposiciones del 
Secretario Ejecutivo de CEPAL y del representante de ONUDI. En las sesiones 
de trabajo hubo intervenciones de los funcionarios de ONUDI y CEPAL, de los 
consultores y de los expertos. 
Asimisr.•o estuvieron a la vista los documentos "La situacion y las perspectivas 
d~ la producci6n y el abastecimiento de bienes de capital en America Latina3/ 
y "The capital goods industry in Latin America: present situat::.on and -
prospects"4/, as1 como una serie de documentos informativos. La lista de 
documentos-figura en el anexo 2. • 

Las deliberaciones de los expertos dieron como resultado las siguientes 
conclusiones y recomendaciones. 

Cone lusiones 

1. La reunion ha pennitido: 

a) lograr una visi6n conjunta que hace posible evaluar las situaciones 
nacionales en relaci6n con la realidad de la regi6n como un todo; 

b) a~reciar la importancia del mercado latinoamericano de bienes de 
capital y la capacidad negociadora que ello le conferiria a los 
paises de la region si ellos actuaran en forma coordinada; 

c) establecer contactos que seran de gran ayuda para hacer mas eficaces 
los trabajos tanto de los prc,ectos nacionales como del proyecto 
regional y para orientar la asistencia tecnica de los organismos 
internac iona les. 

2. Las deliberaciones han subrayado la importancia que el sector productor 
de bienes de capital y las actividades de ingenieria tienen 

como activadores de la economia 
como creadores de puestos de trabajo 
como factores de economia y generacion de divisas 
como conducci6n y estimulo del avance tecnol6gico de la region. 

3. Ha quedado en claro que, al menos para atender a la demanda de los 
secLores basicos ya analizados por el proyecto regional, hay un amplio campo 
de actividad~s productivas que pueden ser desarrollada~ por los paises 
medianos y muchos de los pequeftos de America Latina, 

4. ExisLe una gran preocupaci6n por la situaci6n recesiva que afronta la 
region, generando una paralizaci6n de los proyectos de inversi6n, alta 
capaciddd ociosa en la industria de maquinarias y equipos as1 como en las 
actividades de ingenieri&. Dicha situaci6n coincide con el mantenimiento de 
flujos aun considerable~ de bienes de capital importados que podrian en gran 
parte ser provistos por los f abricantes de la regi6n. 

1/ E/CEPAL/SEM.13/R.2 

4/ UNIDO/IS, November 1983 
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5. Se recalc6 la importancia de mecanismos selectivos de politica econ6mica 
los cuales han sido identificados por el proyecto regional, destacandose la 
relevancia de las compras estatales, del financiamiento y de la reserva de 
mercados, todo ello dentro de un marco de acciones concertadas. 

6. El financiamiento, >alvo contadas excepciones, ha sido insuficiente para 
la promoci6n y utilizaci6n de la capacidad local en bienes de capital. Las 
deficiencias mAs notorias consisten en la carencia de recursos y mecanismos 
para el financiamiento de las ventas en el mercado interno y la discriminaci6n 
en contra de la industria local originada en los condicionamientos del credito 
extranjero, incluyendo el proveniente de los organismos financieros 
internac ionales. 

7. cl estado tiene una porci6n sumamente elevada en las adquisiciones de 
bienes de capital y de servicios de ingenieria en todos los paises de la 
region. Dicho poder de compra aun no ha sido plenamente utilizado para el 
desarrollo de los bienes de capital y la ingenieria por la subsi3tencia en 
determinados casos d~ las siguientes circunstancias: 

la persistencia de actitudes importadoras por parte de quienes en 
los entes publicos conciben los proyectos y toman las decisiones de 
adquisici6n de los bienes de capital respectivos; 

la carencia de programas de inversi6n dentro de los cuales se 
inserten los respectivos proyectos confiriendo un marco integrado 
para el planeamiento de las provisiones locales de maquinarias y 
equipos; 

el atraso en el conocimiento de l4s etapas preliminares de 
concepci6n y gesti6n financiera de un proyecto, inhibiendo el 
analisis de alternativas que favorei?:Can la participaci6n local. 

8. Se advierte que la actual crisis se inserta dentro de un profundo cambio 
de rumbo que afecta a toda la econom!a mundial coincidiendo con rapidas 
modificaciones en la tecnolog!a de los bienes de capital: diseno de 
productos, metodos de fabricaci6n, utilizaci6n de materias primas, modalidades 
de operaci6n de las maquinarias; son transformaciones trascendentes a ser 
tomadas en cuenta para no ahondar aun mas la brecha con los paises 
industrializados. 

9. El seguimiento de estas transformaciones y sobre todo el dominio de las 
mismas, solo es posible si se dispone de una estructura industrial y de 
ingenieria, as! como de un aparato cient!fico-tecnico, elementos que faltan en 
los paises en desarrollo o son inadecuadamente empleados. 

10. El sector productor de bienes de capital ha utilizado s6lo en minima 
parte las posibilidades derivadas de un marco de protecci6n a nivel regional, 
con algunas experiencias limitadas al nivel subregional. 

11. La concreci6n de la participaci6n de la industria de bienes de capital 
se halla !ntimamente relacionada con el desarrollo de la ingeni~ria en la 
regi6n en sus distintas facetas: basica, de procesos, de prod· ctos y de 
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fabricaci6n. Se observa que en mayor o menor medida se depende en todos los 
aspectos en los paises de la regi6n aun excesivamente de los aportes de la 
ingenier{a extraregional. 

12. Existi6 una coincidencia en seftalar el sector de generaci6n electrica 
como de la mayor e irmediata prioridad en cuanto a las posibilidades que abre 
a la industria de bienes de capital de la regi6n. Dicha prioridad deriva de: 

tratarse de un sector conformado mayoritariamente por empresas 
publicas; 
el volumen altamente concentrado y regular de sus compras de equipos; 
la mayor estabilidad relativa en el nivel de inversiones a traves 
del tiempo; 
la distribuci6n equilibrada de la demanda de equipo para la 
generaci6n hidro-electrica entre los distintos pa{ses de la regi6n, 
incluyendo los pequeftos y medianos. 

13. Se destaca la importancia creciente adquirida por los organismos 
especificos de promoci6n de la industria de bienes de capital y la ingenier{a 
existentes en varios paises de la regi6n y la experiencia exitosa desarrollada 
por los mismos. 

Recomendaciones 

Por todo lo anterior, la reuni6n de expertos recomienda que: 

1. Se constituyan dentro del marco institucional y legal de cada pa{s de la 
region, entes o mecanismos de promoci6n especlfica sectorial, donde 
representantes de los sectores publicos y privados debatan los aspectos 
relativos a la participaci6n local en los proyectos de ingenier!a y en el 
abastecimiento de los bienes de capital. 

2. Confluyan en una organizaci6n regional, los entes a que se hace menci6n 
en el punto anterior. 

3. Se asignen a nivel nacional, los recursos y se diseften los mecanismos de 
financiamiento interno que permitan la colocaci6n de la producci6n local de 
bienes de capital. 

4. Se replanteen las condiciones de financiamiento de las inversiones por 
parte de los organismos internacionales a fin de que se eliminen cliusulas o 
pr~cticas que impidan una mayor participaci6n de las industrias locales en la 
provisi6n de bienes de capital con destino a esos proyectos. 

5. Se estudien las condiciones para que a traves de mecanismos de 
protecci6n ~egional, se favorezca la concurrencia de la producci6n local para 
satisfacer las necesidades del equipamiento de los diatintos paises. 

6. Se seflale a los gobiernos la trascendental importancia que reviste la 
generaci6n de energla electrica como sector piloto para la utilizaci6n de las 
capacidades en el campo de los bienes de capital y de la ingenierla y 
consultorla latinoamericana, dentro del marco de adecuada reciprocidad que 
potencie la participaci6n de todos los palses, especialmente los pequeftos y 

medianos. 
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7. Tomando en cuenta que los paises latinoamericanos necesitan adoptar 
mecanismos y practicas de comercializaci6n adecuados a las condiciones en que 
suelen transarse los bienes de capital, en sus propios mercados y en los 
mercados de exportaci6n, los organismos internacionales divulgen informaci6n 
sobre esta materia y la incluyan en sus programas de asistencia t~cnica. 

8. La ~UDI y la CEPAL exploren las vias posibles para dar continuidad al 
intprcambio de experiencias e informaci6n entre los paises latinoamericanos en 
materia de desarrollo de la industria de los bienes de capital y de ingenieria 
en los ambitos nacionales y el regional bajo la forma de reuniones peri6dicas 
de expertos y de otros mecanismos apropiados. 

9. Se considera conveniente a efectos de asegurar la continuidad a que se 
refiere el punto anterior, que la primera de estas reuniones se realice en el 
curso del pr6ximo a~o con un temario en el que se incluya el examen del 
progreso alcanzado en las materias discutidas en la presente reuni6n y otras 
que pudieran emerger aun, tanto en el plan nacional como en el regional. 

10. La Secretar!a de la CEPAL lleve a la atenci6n de los gobiernos las 
conclusiones y recomendaciones de esta reuni6n por la via que considere mas 
apropiada. 
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Anexo 2 

Lista de participantes de la Reuni6n de Expertos CEPAL/CllUDI 

Seftor Jos~ Luiz de A. Bello 
Consultor 
Avda. Almirante Barroso 63, Sala 1915 
Rio de Janeiro, Brasil 

Sei\or Carlos Cerut i 
Presidente Corporaci6n Bienes 

de Capital 
Ex-Presidente ASIMET 
Cuarto Centenario 446 
Las Condes 
Santiago, Chile 

Seftor Victor Cruz Lozada 
Secretario Ejecutivo CEBCA 
18 de Septiembre 213, 3er Piso 
Apartado Postal 1293 
Quito, Ecuador 

Sei\or Amador Hernandez R. 
Ingeniero 
CONTE RSA 
Avda. La FacultaJ, Qta. Esperanza 
Los Chagua ramos 
Caracas 1041, Venezuela 

Sei\or Pedro Charles Lermitte 
Director Gerente, CHIJL S.A. 
Guana 2228 
Casilla de Correo 1255 
Correo Central 
Montevideo, Uruguay 

Seftor Luis Alberto Lima 
Director, Consorcio de Ingenier{a 

Electromec4nica S.A. 
14 de Mayo y Palma, 150 Piao 
Asunci6n, Paraguay 

Seftor Miguel Huftoz 
Presidente 
Comitf de Fabricantes de Bienes de Capital 
Sociedad Nacional de Industrias 
Avda. Argentina 1515 
>.partado 48 
Lima, Peru 
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Seftor Mauricio Nieto Potes 
Jefe, Divisi6n Programaci6n Industrial 
INCOl£X 
Carrera 35, N° 56-13, Apto. 401 
Bogoti, Colombia 

Seftor Carlos Peralta Mucke 
Inspector J efe 
Sistema Transmisi6n Colbun 
ENDE SA 
Coordinador Tecnico Nacional del 
Subcomit~ Industrial de CHICIER 
c/o ENDESA 
Santa Rosa 76 
Santiago, Chile 

Senor Ram6n Carlos Torres Flores 
Gerente de Fomento de Proveedores 

Mayo res 
PEl£X 
Juan Racine 112, Piao 60 
Colonia Polanco 
H~xico, D .F., Mbico 

Seftor Juan Antonio Valeiras 
Consul tor 
Alsina 960, Piso 20 B 
Buenos Aires, Argentina 

Seftor Eugenio Varela del Campo 
Director Gerente 
Corporaci6nn de Bienes de Capital 
c/o ASIHET 
Agustina& 785, 40 Piao 
Santiago, Chile 

Seftor Alberto Viladrich 
Consultor lndependiente 
Centenera ~90 
1424 Buenos Aires, Argentina 

Seftor Michael Wilberg 
Coordinador Sector Industrial 
I PLAN/ I PF.A 
Sector Bancario Sul 
Ed. ENDES, 9° andar, sala 9 
Brasilia, Brasil 



- 83 -

SEC RETA RIA 

ORGAMlZACIClf IE LAS NACIClfES llfIMS IE DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI) 

Seftor Bengt O. Karlsson 
Head, Sectoral Studies Branch 
Division for Industrial Studies 
UNI DO 
P.O. Box 300 
A-1400 Vienna, Austria 

Seftor Shidan Derakhshani 
Sectoral Studies Branch 
Division for Industrial Studies 
UNI DO 
P.O. Box 300 
A-1400 Vienna, Austria 

COMISION ECCJWMICA PARA AMERFA ;,r.TINA (CEPAL) 

Seftor Roberto Matthews 
Director 
Divisi6n Conjunta CEPAL/ClfUDI 

de Desarrollo Industrial 
Casilla 179-D 
Santiago, Chile 

Seftor Salvador Lluch 
Coo rd inador 
Proyecto CEPAL/ClfUDI de 

Bienes de Capital 
Casilla 179-D 
Santiago, Chile 

Senor Jorge Beckel 
Divisi6n Conjunta CEPAL/ClfUDI 

de Desarrollo Industrial 
Casilla 179-D 
Santiago, Chile 

Seftor Carlos A. Salazar 
Divisi6n Conjunta CEPAL/ClfUDI 

de Desarrollo Industrial 
Casilla 179-D 
Santiago, Chile 
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Anexo 3 

Lista de documentos de la Primera Reunion de Expertos CEPAL/ONUDI 

I. Documentos de Trabajo 

l. Temario provisional y notas sobre la reunion y el temario/Provisional 
agenda and notes on the meeting and the agenda (E/CEPAL/SEM.13/R.l) 

2. La situaci6n y las perspectivas de la producci6n y el abastecimiento de 
bienes de capital en America Latina. lnforme de progreso del Proyecto. 
CEPAL/U.'"!:ii, RLA/77/015. (E/CEPAL/SEM.13/R.2) 

3. The capital goods industry in Latin America: Present situation and 
prospects (UNIDO/IS, November 1983) 

II. Documentos informativos 

l. Notas sobre la demanda de bienes de capital de los paises del 
Caribe/Notes on the demand for capital goods of the Caribbean countries. 

2. Identificaci6n de obstaculos al desarrollo del sector productor de 
bienes de capital. 

3. Hecanismos de incentivo a la producci6n y comercializaci6n de bienes de 
capital y servicios conexos en America Latina. 

4. Demanda de turbinas hidraulicas de algunos paises latinoamericanos en el 
periodo 1980-1990. 

III. Documentos de proyecto regional RLA/77/015 Bienes de Capital 

1. Demanda de equipos para generac i6n, transmisi6n y transformac i6n 
electrica en America Latina. Cuadernos de la CEPAL, N° 46. 
(E /CEPAL/ G. 1241) 

2. La demanda de maquinaria y equipo de la industria latinoamericana del 
cementa (E/CEPAL/L.292) 

3. Notas sabre la capacidad de producci6n de bienes de capital en algunos 
paises latinoamericanos (E/CEPAL/L/296) 
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Anao 4 

Documentos aportados por los participantes 

LERMirfE, Pedro Charles, Suministro de transformadores de distribuci6n de 
industria nacional, a la empresa estatal uruguaya de energla electrica 
(UTE), mediante un sistema de contratos de suministros plurianuales, 
Montevideo, 1983. 

LIMA, Luis Alberto, Implantaci6n de una industria de bienes de capital en 
el Paraguay, Asunci6n, 1983. 

TIRADO, Getulio, Estrategia de Desarrollo de la industria de bienes de capital 
venezolana, CONDIBIECA, Caracas, 1983. 

TIRONI, Luis Fernando, Evolu~ao recente e problemas atuais na industria 
brasileira e bens de capital (Versao preliminar), Brasilia, 1983. 

VILADRICH, Alberto; DONNI, N., JUAN, A., Programa hidroelectrico argentino: 
sus impactos en la ingenierla y el desarrollo nacional hacia el ano 
2000. Ponencia presentada al IX Seminario de grandes obras 
hidroelectricas. Resistencia, Argentina, 4 al 6 de noviembre de 1982. 

Com is ion Ecuatoriana de Bienes de Capital (CEBCA), Marco lega 1 de la Com is ion 
Ecuatoriana de Bienes de Capital. 

Cornisi6n Ecuatoriana de Bienes de Capital (CEBCA), Proyectos de inversion 
en el sector publico. 

Consejo Nacional de Desarrollo de la lndustria de Bienes de Capital 
(CONDIBIECA), Posibilidades y restricciones de cinco ramas industriales 
de bienes de capital en Venezuela, Caracas, 1983. 

Consejo Nacional de Desarrollo de la lodustria de Bienes de Capital 
(C~DIBIECA), Demanda de bienes de capital en el sector electrico, 
Caracas, 1983. 

Fondo de Promoci6n de Exportaciones no Tradicionales (FOPEX), Planta 
conservera para productos del mar, Lima. 

Fondo de Promoci6n de Exportaciones no Tradicionales (FOPEX), Despiece 
de una planta concentradora para •inerales, Lima. 

Fondo de Promoci6n de Exportaciones no Tradicionales (FOPEX), Despiece de 
una planta de lavado para el procesamiento de gravas aurlferas aluviales. 

Fonda de Promoci6n de Exportaciones no Tradicionales (FOPEX), Despiece de una 
p lanta de harina de pescado, Li.a. 

Fonda de Promoci6n de Ezportaciones no Tradicionales (FOPEX), Generaci6n, 
transmisi6n y distribuci6n de energla el~trica, Lima. 
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Para orientaci6n de nuestro programa de publicaciones y con el fin de 
ayudarnos en nuestras actividades, agradecerfamos cumpli.mentara el 
cuestionario siguiente y lo enviara a la ONUDI, Division de Estudios 
lndustriales, P.O. Box 300, A-1400 Viena (Austria) 

C U E S T I 0 N A R I 0 

lnfonne analltico de la Primera Reunion de Expertos en Bienes de Capital de 
America Latina. Opiniones y consensos de los expertos participantes. 
ONUDIICEPAL, Santiago de Chile, 5 al 7 de diciembre de 1983. 

(1) j,Le han sido iitiles los datos contenidos en 
el est11dio? 

(2) j,Fue acertado el analisis? 

(3) j,Le proporcion6 nueva informaci6n? 

(4) (.Esta de acuerdo con las cone lusiones? 

( 5) j,Consider6 adecuadas las recomendaciones? 

( 6) El formato y el estilo (.facilitaron la lectura? 

( 7) (.Desea que se incluya su nombre en nuestra 
lista para el envio de documentos por correo? 

( Sfrvase ma rear la 
casi lla adecuada) 

Si No 

17 17 

17 17 

17 17 

17 17 

If If 

It I 7 

17 17 

En caso afirmativo, sfrvase 
especificar los temas de 
inter~s 

(8) (.Desea recibir la iiltima lista de 
documentos preparada por la Divisiin 
de Estudios Sectoriales? 

(9) ~Desea formular alguna observaci6n? 

Nombre: 

If 

I I 

It 

If 

(en letras tnayUsculas) .••.•••••.•.•...••••••.•.••.••..•.•••...••.•.........•••. 

lnstituci6n: 
(sfrvase escribir la direcci6n completa) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fee ha: .................................................................. 




