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Nota explicativa 

Salvo indica..:i6n en contrario, la palabra "d6Lares" o el s!mbolo ($) se 
refieren a d6lares de los EE.UU. 

En el presente documento se han utilizado las siguientes abreviaturas: 

Organizaciones 

BEL 
CEE 
CEERI 
ESPRIT 

Fll 
IDE 
ET 
ITI 
KAI ST 
KET RI 

KIE! 
MITI 
NIE 
SCL 
TIFR 

Bharat Electric Company 
Comunidad Econ6mica Europea 
Instituto Central de Investigaciones en Ingenier!a 
Programa Estrategico Europeo de Investigaci6n 
Tecnolog!as de Infonnc.ci6n 

El~tronica (India) 
y Desarrollo en 

Fundaci6n para Investigaci6n y Desarrollo en Ingenieria (Venezuela) 
Iniciativa de Defensa Estrateg1ca (EE.UU.) 
lnstituto de Tecnolog!a de la India 
Industrias Telef6nicas de la India 
Instituto ~uperior de Ciencia y Tecnolog!a de Ccrea 
Inst ituto de Investigaciones de Electrotecnia y Comunicac iones de 
Corea 
Instituto Coreano de Tecnolog!a Electr6nica 
Ministerio del Comercio Internacional y de la Industria (Jap6n) 
lnstituto Nac~onal de Electr6nica 
Semiconductor Complex Limited 
lnstituto Tata de Investigaci6~ Fundamental 

Atreviaturas tecnicas 

CAD/CAM 
CAE 
Cl 
CMOS 
FGCS 
~SON 

LIPS 
LSI 
MNC 
MSI 
NMOS 
RAM 
SSI 
TI 
ULSI 
VHS IC 
VLSI 

d isei'lo cot~ .:1yu,la de computadora/mani1factura con ayuda de computadora 
educaci6n con ayuda <le computadora 
circuito integrado 
me(al-6xido-semiconductor complementario 
sistema de computadoras de la (~tura generaci6n 
red digital de servicios integrados 
inferencias 16gicas por segund0 
integraci6n en gran escala 
empresa multinacional 
integr~ci6n en esc2la mediana 
meta l-6x ido-semiconclu:::tor no vo Hit i 1 
memoria de acceso al azar 
integraci6n en ?equPi'la escala 
tecnolog!a de la informaci6n 
~ntep,racion i>n escala 11ltragrande 
circuito integrado de muy alta velocidad 
intep,raci6n en f>Sc;ila muy grande 
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EL CALCULO DEL DESPLAZAMIENTO DE LA PROTECCION DE UNOS SECTORES 
A OTROS: SU APLICACION EN EL CASO DE MAURICIO 

David Greenaway* y Chris Milner** 

Int roducc i6n 

Muchos · pa!ses en v!as de intlustrializaci6n utilizan diversas medidas cte 
pol!tica l.--'•1stri:ll y c0mercial que resultan a menudo contrapuestas. As!, 
puede suceder que se graven nominalmente algunas importaciones y expcrtacicnes 
tradicionales, 21 tiempo que se subvencionan otros productos (de exportaciones 
no tradicionales por ejemplo). Con fre~uencia, se aplican estas diversas me
didas de forma no si5tcmatica y en aumento, para atendPr a distintos objetivos 
y problemas cambiantes, siri tomar en cuenta las repercusiones netas ce las 
medidas en la estructura general de los incentivos relativos. 

Puede que a quien determina esas politicas le mueva el deseo de proteger 
o fomentar un tipo .::oncreto de actividad industrial, pero la proteccilin de 
esta actividad tendera a desamparar otra. De modificarse los incentivos rela
tiv~s y rie no disponer de recursos infra o sobreutilizados, recaen forzosamen
te determinados costos e" las activi~ades relaLivamente desamparadas. 

Se producen estos resultados porque q1.Jienes formulan medidas de pol!t ica 
general adoptan in~ariablemente la perspectiva de un equilibrio parcial, con
siderando de forma aislada, y sin atender a sus efectos en el equilibrio gene
ral, la final idad de una estrategia determinada o las repercusiones de una 
medida concreta. As!, por ejempla, la imposici6n de gravamenes sobre las im
portaciones permite aumentar los precios absolutos de los sustitutos de impor
taciones. Dando por supuesto, dicho co::t palabras de manual escolar, que es 
posible efectuar la sustituci6n en ambos sentidos de bienes impo~tables, tanto 
en la producci6r. como en el consumo, y asimismo que los precios intt:rnos de 
otra.r mercanc!as permanecen co:lstantes, el error radica entonces en concen
tr3rse unicamente en la protecci6n dP. los bienes importables y e~ la limita
ci611 de las importaciones ~ograda mediante un gravamen abonado nominalmente 
por los importadores o por los consumidores internos de productos importados. 
El anAlisis parcial no capta los efectos en la r~oducci6n, el consul'IO y los 
precios del gravamen sotir.! las importacionei;, fuera del sector de bienes im
portables. En camhio, el ~nrco conceptual cunstituido por el equilibrio gene
ral p£rmite percibir los efecr:os de los recursos en otros sectores y las 

*Universidad de Buckingham, Reino Unido de Gran Bretai'la e lrlanda de l 
Norte. 

**llniversidad de Loughborough, Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del 
Norte. 

No~a: El presence trabajo se funda en las investigaciones efectuadas por 
los autores en el curso de su labor como asesores de un estudio de la politica 
ind•Jstrial de Mauricio, patrocinac..lo por la OtWD1 'f re:alizado por Maxwell Stamp 
Associates. 
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modificaciones de Los precios relativos. Estas ultimas pueden :;ignificar que 
se consigue proteger Lo:; bienes importabLes mediante La imposici6n (implfcita) 
de otras actividades internas ademas de las importaciones. Asi pu€s, el ana
lisis de Las fonnas en que se desplazan estos gravamenes consisten~es en im
puestos y subvenciones a otros grupos de productores y consumidores deberla 
ser un elemento fundamental de toda evaluaci6n de una poL!tica, particulannen
te si se emplean simultaneamente medidas encaminadas a fomentar la sustituci6n 
de importaciones y las actividades de cxportaci6n. 

En el presente trabajo se aplica un marco ccnceptuaL de equilibrio gene
ral elaborado por Sjaastad (l] y Sjaastad y Cl~ments (2J y ampliado por Green
away y Milner [3] al analisis del desp1azamiento de la protecci6n neta de unos 
sectores a otros en Mauricio. La se~ci6n A esta con~tituida por un marco 3na
lltico sencillo que il~stra el desplazami~nto del principio de protecci6n. En 
la secci6n B se exponen a grandes rasgos las pol!ticas comercial e industrial 
de Mauricio. La secci6n C describe la metodologla empfrica empleada para 
aplicar el modelo y Los resultados obter.idos en ~l caso de Mau:-icio. En las 
secciones D y E se evaluan Los resultados, comparandolos con los de otros es
tudios. Por ultimo, en la secci6n F se examinan las consecuencias del anali
sis del despiazamiento en las estrategias '.:Omercidles e industriales de Los 
pa{ses en desarrollo. 

A. El marco anal!tico 

Habitualmente, el modelo tradicional, de equilibrio general, del comercio 
internacional se basa en dos industrias y dos tactores de producci6n, lo que 
nos permite predecir en qui'.! factor influye negativamente la Limit3ci6n deL 
comercio y en cual positivamente. Pero como se tratan ambos factores en ambos 
sectoces, r.o cabe analizar las repercu::iones de la protecci6n en tl!nninos sec
toriales. La protecci6n frente a las importaciones eleva el precio de Los 
bienes importables con respecto al de Los exportables, pero no podemos afirmar 
nada acerca de la repercusi6n por sectores de la protecci6n. Si ir.cluimos un 
tercer factor, a saber Los bienes no cvmerciables, se introduce una segunda 
proporci6n de precios relativos -el precio de los bienes no comerciables cor. 
respecto al de Los comerciables. El analisis de c6mo un arancel sobre las 
importaciones moLifica el pr~cio de Los bienes importables con respecto a Los 
de los exportables, en comparaci6n con el modo en que infl~ye en el precio de 
los bienes no comerciables con respecto al de los exportables, muestra la ver
dadera protecci6n Je Los bienes irnportables y la medida en que se desplaza e 
gravamen de la protecci6n a l~s bi~nes expo=tables y a Los no comerciables.* 
La distribuci6n de las repercusiones de estc gravamen dep?nje fundamentalmente 
del grado d~ posibilidad de sustituci6n (en la deman1a y la producci6n) entre 
Los productos importables y lo~ de otros sectores no protegi<los.** 

*Al introrlucir los hien"'s no comerciables como punto d'! referencia para 
expresar lol> precios relativo!;, estamos suponiendo implfcitamente <Jue la pro
porci6n factorial de los bien·:.: "O c:cmerciab1Ps (H) raciic1 entre los bienes 
importables (M) y los exportablt~S 1,;o. As{ pues, existf' poribilidad d:? susti
tuci6n entre My II o entre X y H, pE"ro r.o e11t·~ X y M. 

**r:L gravamen puede manifestarse ta;'lto en l:i haciPnda p(ibli'.:a como en 
fc,rm.a cle clesv{o de recursos. 
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l. El principio del desplazamiento 

El ..:uadro l muestra algunas modificaciones hipot~ticas de los prec1os de 
los productos importables (Pl'), e::<portables (Px) y d~ consumo local 
(P 11 ). En todos los casos, un arancel del :.5% impuesto uniformemente a las 
importaciones aumen~a el precio interno de los biene~ importables con respecto 
al precio interno de los exportables (que inicialmente se supone fijo) en un 
45%.* En el caso a), no se wodifican los precios relativos de los productos 
importables con respecto a los de los productos iaternos, pero disminuyen con 
respecto a Ios otros do~ sectores tanto el precio de los bienes exportables 
como los in)!_resos reales producidos en ~ste sector. Asi pues, en este caso 
concreto, la inr:idencia** se ejerce en su totalidad sobre los exportadores. 
El arancel equivale entonces plenamente a un impuesto a las exportaciones. En 
cambio, en el caso b), el precio de los productos importable::; aumenta en un 
45% con respecto tanto al de los exportables como al de los bienes de consumo 
local. En este supuesto, el gravamen se desplaza po~ igual a los productores 
de ambos sec tores no r>rotegidos. Los bienes importab les se ha l la· protegidos 
plenamente con respecto a los ocros dos sectores, es decir, que la protecci6n 
verdadera otorgada al sector de producci6n de sustitutos de importaciones 
equivale al arancel nominal del 45%. El case c) muestra una posibilidad in
termedia. El precio de los bien~s importables aumenta en un 45% con respecto 

Cuadro 1. Las consecuencias de un aumentc hipot~tico 
de lcs aranceles en u~ 454 

Cambios alter~ativos de los prec1os absolutos 
Rengl6n ~~-Caso a) Caso b) Caso c) 

lmportables (Pm) 45 45 45 
Expo rt ables (PX) ConstantP. Constante Constante 
Productos de consumo local 

no comerciali~ados (Ph) 45 Constante 30 
Par!imetro de desplazamiento l 0 0,66 
Arancel verdadero () 4) 11, 5 
:>ubvenci6n vercladf>ra -31 () -23 

Nota: Las cifras indican porcentajes, excepto en el caso del par~me-
tro cle dP.splazam~P.nto. 

*Se trat;i cl<>l caso de un peq11Pi'\o pa(s, con un precio 1~xterno fijndo. 

*i<Se entien<le por incidencia la proporci6n del tipo impositivo; ia base 
impositiva, esto es, la proporci6n de bient>s importabl1!S rlentro rlel consumo, 
p11P.de variar seg1'in lus productores de ".ada sector. Cuando la incidencia se 
i1alla rlistribuida por igu.11 entre los productos r•xportables y los internos, lo 
esta en el sentido de q1H! S•! aplica un mismo tipo impositivo implfcito al con
S1Jmo, t;into dP. bienes exportabl1~s comr>. de no CO'.llPrciablt~s. !~I gravamen real 
vari.irfi si var!a la proporci6n rlt· los bient?S importable:; dentro del consumo. 
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al -ie lo.> exportables, pero unicamente en un 15% con respecto al de los pro
ductos de c-onsumu local. El de los bienes exportatles disninuye en un 30% 
respecto al de los productos locales. As[ pues, aunque el arancel es abonado 
inicialmente (nominalmente) por los inportadores, las modificaciones firales 
de los precios relativos son de tal [ndole que se desplaza el 6~% del arancel 
a los productores de biene~ exportables, .:onstituyendo un impuesto i:nplkito 
recaudado en Eorma de disminuci6n del poder adquisitivo: el resto del grava
men definitivo rec:1e en los productores de bienes de consumo lc•cal, al dismi
nuir el ~recio de sus productos en relaci6n con el de los bienes importables. 
La amplitud de esta disminuci6n del precio de los pro~uctos locales frente al 
de los bier es 1mportables determina la magnitud de la subvenci6n impHcita a 
los productores locales de bienes importables consistente en ln imposici6n de 
una tasa sobre las importaciones. Cuanto mayor sea la disminnci.:in :-elativa, 
mayor ser~ la subvenci6n implfcita. 

2. La runci6n de las relaciones de sustituci6n 

Por con!:>iguiente, la protecci6n de un sector debe "desamparar" al menos a 
otro sector, dependiendo la 1ndole y la amplitud de la falta d~ protecci6n de 
la [ndole de las relaciones de sust:_tuci6n, tanto en la produc·:i6n como en el 
ccmsumo. As[, por ejemplo, el precio internc., de los bienes importables con 
respecto al de los productos locales puede variar m[nimamente si los productos 
de ambos sectores constituyen sustit~tos cercanos, tanto en la demanda como en 
le. prod11cci6n. Un alza inicial del precio de los bienes importables dar~ lu
gar a que se desv!en recursos de la producci6n de bienes de consumo local a la 
de importables y a que la demanda se desplace de ~sros a aqu~llos, tendiendo a 
proseguirse el alza consiguiente del precio de los bienes de consumo local 
hasta que se restablezca el precio relativo inicial. En este caso, un derecho 
de importaci6n debe hacer que aumente tanto el precio de los bienes importa
bles =omo el de los de ccnsumo local con respecto al de los exportables. De 
ahf que las consecuencias del arancel sobre las importaciones resulten seme
jantes a las de una tasa sobre las exportaciones fijado en un porcentaje id~n
tico. En cambio, si los bienes exportables y los de consumo local son susti
tutos fieles tanto en la demanda como en la producci6n, una tasa sobre las 
importaciones debe aumentar el precio interno de los bienes importables con 
respecto a los de lo.> ctros dos sectores. En este caso, la protecci6n de las 
actividades cte sustituci6n de importaciones hace recaer los costos sobre los 
sectores restantes. 

3. Distorsiones compensator~as 

En m11chos pa!ses en v!as de i noiust rial izac i6n el deseo de indusl: rial izar
se ha dado lugar a que se intente simult~nearuente sustituir las importaciones 
y fomentar las exportaciones. Los efectos reales, nt?tos, de impulsar a un 
mismo tiempo unas polfticas contradictorias (en cuanto a sus consecuencias en 
los precios relativos internos) divergir~n considerablE:mente de los efectos 
prt:tendidos. Por s{ sola, la protecci6n de las activicla•les <Jue compiten con 
las import.:icionP.s desampara a los exportadores, en canto que, por s! solo, el 
fomE>nto de las exportaciones clesampara a las actividades de sustituci6n de 
importacion<:s. Si, por s! sol a, la protecci6n frente a las importaciones da
rfa lugar .1 una dismi:i11ci6n considerable del precio de los bienes exp<>rtables 
con respP.ct0 11 I de los productos de consumo local, la imposic i/Sn de una sub
venci6n .i las export;,ciones rlt>sempPi'larfa unicamentc una funci6n de d1storsi6n 
.:ompE!nsatori a. 
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En qu~ medida compensan las subvenciones a las exportacion~s los efectos 
de los derechos d~ importaci6n en los prerios relativ0s depende de 12d magni
tudes relativas de los tipos nominates del derecho y de la subvenci6n y de la 
fndole de las relaciones de su~tituci6n existentes ea la economfa. Las e~po~
tac iones t rad ic iona les de productos bas icos t ien rn invariab lemente una gran 
densidad de m'iterias primas o <!e recursos, de lo que cabrfa deducir ql:e son 
algo limitadas las posibilidades de sustituci6n en la demanJa y la producci6n 
entre estos y otros sectores. En cambio, las exp0rtaciones no tradicionales, 
o ias export~ciones basadas en productos industriales tien1en a r,aracterizarse 
por una gran dersidad ae mano de obra y es por lo tanto probable que sostengan 
unas relaciones de sustituci6n mas estrechas con otros sectores, en parti~ular 
en cuanto a las diferer.cias de propor:i6n de protecci6n que se desplaza, re
percutiendo en mayor medida en las exportaciones tra<licionales.* 

4. Aranceles y subvenciones verdaderos 

Si !ie aplica11 simultaneamente derechos de importaci6n y subvenciones a le. 
exportaci6n, los coeficientes verdaderos de cada cual diferiran de los nomina
tes. Como cada ins_rumento tien;? influencias compensatorias en los precios 
relativos, cabe evaluar los efectos netos de la pol!tica atendiendo c. c6mo 
modifican los precios con rcspecto al de los productos locales. 

Examinemos de nuevo el cuadro 1, en el que aparece un arancel nominal del 
45% y la sub'lenci6n nominal es igual a cero. Podemo~ servirnos de la modifi
caci6n del precio de los bienes importables con respecto al de los proJuctos 
de consumo local para medir el efecto neto o verdadero del aranccl en lo que 
se refiere a pro~egcr al sector de ~ienes importables. De este modo; 

(1) 

en donde t* = coeficiente del c.rancel verdadero, y la proporci6n de rre
cios anterior a la imposici6n del arancel 

En el caso a) del cuadro 1, el coehciente del arancel verJadero es igual a 
cero, dado que, a fin de cuentas, el arancel nomi.nal del 45% no modifica el 
poder de adquisici6n de bienes importables considerado en t~rminos ~e produc
tos de consumo local. En el caso b), sin modificaci6n alguna del prerio de 
los productos ce consumo local, el ar~ncel verdadero y el arancet nominal son 
iguales al 45%. En el caso intermed.r-, representado por el supuesto c), un 
arancel nominal del 45% produce un arancel verdadero de ~nicamente el 11,5%. 

De ig•~--:; modo, la subvenci6n verdadera (s*) se define del modo !.Lguiente; 

en donde 

"'Por lo <jl:P. se refiere al despla7..1rniPnto rl•~l ar;inc<'I, 
perior en las t>xp:>rtaciones tradicion;;les, ;111n11ue p11ecl1!n 
recurses quf' quep.1 desviar. 

P.I ~rilvam<'n PS 
ser I 1mita.tos 

Cl) 

s11-
l OS 
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En el cuadro 1, en el que l.i subvenci.Sn no:ninal es i5u:i.l a ::ero, la subven1;i6n 
ver<ladera es en el caso a): s* = -0,;1 (.ipr0xi:naci.Sn) (una subvenc16n verda
dera negativa, esto es, un i~?uest0 so~re Las exportaciones de ~rcoximadamente 
el 30'.~). En el cas·J b), s* :: Ll, y en el caso c), s* = -0,L). La subvenci6n 
negativa, o i.mpuesto sobre las ~xportacione~, aumenta conforme aumenta el pre
c 10 de los pro<luctos de consumo local con respectc al de los exportables. 

De es tt: mooo, cuanto m!s se desp lace la protecc i6r. des de l os b ienes im
portab les haci.a los exportable~, mayor ser! el desampaco d~ los bienes expor
tab les, pero as imismo me nor la protecc i6n verdadera de los bienes importa
bles. Los evidente!: efec::os perversos q:.it: pone de manifiesto esta co.1clusi6n 
subrayan las limitacio~es que entra~a el tratar al mismo tiempo de proteger a 
los sustitutcs de las importacior1es y de fomentar las exportaciones. Oiferen
ciar la protecci6n verdadera de la nominal consituye de hecho el elemento cla
ve para ~omprend~r la fndole c~ulta de los costos de la protecci6n y por qu~ 

c~be acribuir con facilidad el fracaso de las polfticas de fomento de las ex
portaciones a factort>s ajenos. El que ia protecc_ ·:i verdac;era sea probable
mente inferi~r a la nominal no s6lo disminuye a niveles inferiores ~ los espe
rados la seguridad ofrecida al sector que compite con las imporLaciones, sino 
que ademAs d.:: ;iie a ejercer pres i.6n :>ob re el gobierno en favor de una mayor 
protecci.6n n·J...,:nal. El establecimi.ento de barreras protectoras ti.ende a con
vertirse en un proceso ininterrumpido, que no parece nunca suficiente a los 
importado::-es. ~n cambio, con fre::uenci.a los exportadores est!n satisfe::hos 
con las ~olf~icas de fomento apli~adas a la o[erta, pero son incapaces de de
tectar la causa profunda de sus problemas. 

5. C6mo derivar el par!metro de desplazamiento 

El alza del precLO absoluto de los bi.enes importables debe hacer que 
aumente el precio de ~stos con respecto al de Los exportables. En qu~ medida 
el alza del precio relativo de los bienes importables "grava" Los bienes ex
portables depende de la amplitud del alza del precio de los productos de con
n1mo local; cu;inco mayor sea el aumenco de los precios de ~stos con re.;pecto 
al de aquHlos, ll (Pnft'x), ma:•or sera el desplazamiento del gravamen hacia 
los exporta~ores. As! pues, suponiendo que las proporciones i.niciales de pre
cios sean igual a 1, 

(3) 

en clonde w par!imetro de despla7.amiento ode incidencia y 0 ( w ( l. 

El par!metro de desplazamientJ (~) sera no negativo y SU valor sera l 0 infe
rior. !Jicho de otro moth, el precio de los productos de consumo local no dis
minuirfi c»n la imposici6n de un arance~ n1 se incrementara por encima del 
aumento de los precios de los biet'es importables.* :ii los bienes importables 
y los producto!" de consumo local s0n sustitutos fieles tanto en la dem<>nda 
como en la pr<>ducci6n, el incremento de Ph (ron respecto a Px) tender~ a! 
incremento de Pm (con respecto a Px) y w ten<ler!i a la unidad. Alt.crnati
vamt•nte, w tender~ a rero silos product.)S di> cor.sumo local y los bienes ex
portab les son .~ust itutos fie les y se produce un pequeifo aumento proporc ionado 
d1'1 prt!Cio dP. los productos de consumo local. Asf p1ws, la amplitud del des
pl:i;rnmiento dt! la inr.i<!encia de I:: protecci6n en los bienes •!xport;ibles est!i 

*I.:i C'.>n.licitin no negativa cxi~,! que no h;iya complt>mentariedad entre los 
productqs d1~ consumo local y lc>s bit!ncs importables o t•xportabl1!S. 
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relacionada directamente con ~1 v3lor de w; cuanto mas elevado sea ~see, mayor 
se~i el efecto Je despla3amiento. 

b. Prutccci6n "verJadera" 

P0demos m0st rar ahora las repercus iones de los arance les y subvenc iones 
nominiiles si un pats aplica simui.~aneamePte imposici6n de derech:ls a las im
portacione3 y concesion de suhvenciones a las exr;ortaci<mes (tambien en este 
caso, se pr-esume qu-? las estructuras de los porcentajes son unifor-mes). Las 
ecuacion~s (I) y (2) muestran que lo que le suced.:! al precio de los producto!: 
de consumo Local influye decisivamente en lus porcentajes verdaderos. El 
aumento r-roporcionado Jcl precio de los pruductos de consumo local (Ph), 
sui:Jsiguiente a la imposici6n de un arancel sobre las importaciones y de la 
concesi6n tfe ;.;na subvenci6n a las exportaciones, esta forma.•o por dos elemen
tos: la oarte del a·.;."'"""~ desplazada del aumento al preci0 oe los bienes im
portables a c:rn.sa del arancel (we) y la pane del aumento desplazada del pre
cio interno de lJs biener; exportables a causa de la subvenci6n ((1-w)s). Es 
dee i r: 

Pn = ~t + (1-w) s (4) 

en donde t tip0 arancelario nominal 
s = tipo r.ominal de subvenci6n 
w par~metro de desplazamiento o de incidencia 

Si t = s, obtenemos el resultado ae que Ph = t = s; los precios de todas las 
mercancfas (comerciables y no comerciables) han aumentadu en igual proporci6n 
y ningan sector se hall~ prote~ido, al no haberse modificado los precios rela
tivos. 

El su;:iues[(, en q..ie t ) s tiene probablemente mucha mayor importanc'..a 
prActica. La divisi6n de la protecci6n neta (verdadera) s6lo depende entnnces 
del valor dew. Las per~onas encargadas d~ formular polfticas pueden fijar la 
amplitud en que el t real u numirial sup~ra al s nominal, pero no influir en la 
est~uctura final de precios relativos -ni, por lo canto, en el arancel y la 
subvenci6n reales-, que se determinan por entero de las relaciones de sustitu
ci6n que existen en ~I seno de la econom!a y que dependen de preferencias y de 
caracterfsticas tecnol6gi-::as. Cabr!a esperar que w estuviese entre 0 y 1, 
dado el grado de sustituioilidad previsible entre la producci6n de los distin
tos se-::tores; pero es aleccionador examinar las repercusiones de los valores 
extremos de w en la ecuaci6n (4). Si w = 0, entonces Ph = s y los productos 
de consumo local y mercancfas exportables constituyen sustitutos tan fieles 
que no cabe alterar sus precios relativos. Como (hipot~tico) t ') s, la pro
tecci6n neta positiva (t*) 0) de los bienes importables corre a cargo, a par
tes i~u;iles, de los expor::.adores y de los fabricantes de productos de consumo 
local (aunque el arancel verdadero es inferior al n0minal, pues ha aumentado 
el precio de los produclt·S de consumo local por el valor de la subv1::nci6n no
minal, y, i:or i.d~ntic.1 raz6n, la subvenci6r, verdadera es U). En cambio, s1 w 
= 1, Ia ecuaci6n (4) establece que Ph= t; los productos de consumo local y 
los bienes importables ccnstituyen sustit'Jt<>s tan fieles que no cabe mo<liticar 
Pm/Ph· Como (1npot~tico) Ph (=t)) s, el gravamen de la protecci6ri 
frente a las importacionf~S recae f•nreramente en los exportadores. Dado que 
P11 = t ( ) s), la subvenci6n verda<lera es ne~ativa y 'd arancel verdadero = 
O. Si w es igual a la unidad, o se aproxima a ella, Ia protecci6n neta frente 
a l.1s merc;ir.c!as importables (con respecto a los productos de constimo local) 
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resulta virtualmente impvsible. Un derecho de importaci6n desempena simple
mente la funci6n de impuesto sobre lasexportacinnes (= subvenci6n negativa a 
las exportaciones). A partir de este anAlisis de su~ valores extremos 
posibles, cabe desprender una interpretaci6n clara del coeficiente oe 
incidencia (w): se trata de la parte de la protec- ci6n neta, en el caso de 
la aplicaci6n conjunta de ar~nceles y subvenciones, que se desplaza, en forma 
de impuesto im;.il1cito, a lo~ exportadores. Para una derivaci6n m&s formal cl.e 
loJ conceptos t£6r~cos desarrollados en esta secci6n, v~ase Sjaastad [ l]. 

B. La politica industrial y la politica comercial de Mauricio 

La politica industrial y comercial actual de Mauricio ha evolucionado a 
lo largo de los affos y abarca una amplia gama de medidas legislativas y admi
nistrativas. Muchas de las poU:ticas de importancia para el sector indus
trial, como las que se refieren al transporte, la educaci6n y el empleo, 4ue
dan fuera del Ambito de un estudio breve como el presence, por lo que nos cen
traremos en la estrategia genera~ de la politica comercial, ~al como se expre
sa en la legislaci6n y en la indole de los instrumentos (fiscales y de otro 
tipo) de que dispone. 

1. El marco Jegislativo 

a) La sustituci6n de importaciones 

En 1%3 se inici6 el plan de certificados de desarrollo -las disposicio
nes legislativas en vigor figuran en la Ley de lncentivos para el Desarrollo, 
de 1974-, encaminado a promover la creaci6n de industrias de sus~itutos de 
importaciones, siendo su objetivo primordial crear emplaos en ~l sector manu
facturero. Los incent ivos a las companias poseedoras <le cert ificados de de3a
rrollo comprenrlen una franquicia fiscal de las beneficios de las companiLs, la 
exenci6n durante cierta tiempo de las impuestos sabre la renta aplicables a 
las dividendos, instalacianes madernas, financiaci6n de las inversianes a ti
pas preferenciales, subsidios de inversiones y disminuci6n (o exenci6n) de los 
derechos arancelarias ~plicables a la impartaci6n de maquinaria, materias pri
mas y productos semiacabado~. La protecci6n fre~te a La competencia extranje
ra se lleva a cabo mediant~ aranceles y limitaciones por fijaci6n de cupos a 
las importaciones. 

A mediados de 1983, funcionaban 1)4 compai'lfas dotadas de certificados de 
desarrol lo, en las que trabajaoan aproximadamente 8.1:>00 personas, principal
mente en los sectores alimentarto y de bebidas y de la industria mec&nica. 

b) El fomento de las exportaciones 

La ley de Zt)n?.;, de elahoraci6n para la exportaci6n (1910) fue pr0mulgada 
con el objeto d~ fomentar el desarrollo en Mauricio de un3 industria manufac
Lurera y de elaroraci6n orient«1da a la exportaci6n, mediantP. inversior.es de 
capital nacional y extranjero.* Los incentivos ofrecid'.:>s a las compai'lias en 
virtud de la Ley comprenclen, tambi~n en este caso, una franquicia fiscal so~re 

los benefir:i<Js d1! la empresa (m!is prolongada que la correspondientP. a la con
dici6n clel certificadn de desarrollo), la exenci6n de impuesto sobre la renta 
dP. los dividendos distribuiclos (tambi~n p<Jr un perfodo :;uperior al de los cer
tificados de! desarrnllo), instalaciones modernas, tipos pn·ferenciales para 

*De hecho, no h;iy ning11na 1.ona t!Strictam•~nt1! i>,CO~rAf1ca. Mauricio ha 
alentado la dispersi6n cle las planta:; inclu.Hriales y lue~o se h;i determinado 
<jllt' cif!rtas f.ibric;is y emplazilmientos q11c~d;1ban i.:onvertidos ('0 dep<'>sitos adu;i
neros y Sf~ Les ha de!;ignado "zo11a ch~ elahoraci6n para la cxportilci6n". 
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financiar i.as inversiones y las •':<portaciones, subsidios por inversiones y 
exenci6n de derechos arancelarios ~obre maqu;naria, repuestos, materias primas 
y productos semiacabados. 

A mediados de 1Y83, hab(a 133 compa~(as acogicas 
elaboraci6n par~ la exportaci6n (1970), que empleaban 
personas, fundamentalmente en las rama~ de hilados, 
pren1as. 

a la ley sobre zonas de 
aproximadamente a ~4.400 

tejidos y confecci6n de 

2. Medidas de polftica comercial 

a) Derechos de importaci6n 

El arancel general de Mauricio distingue entre derechos aduaneros genera
les, de rec hos aduaneros pre ferenc ia les y de rec: hos f is ca les. Las me rcanc las 
importadas e3tan sometidas a un derecho fiscal y a un derecho aduanero general 
o preferencial. A todos los principales clientes comerciales de Mauricio les 
corresponde el tipo preferencial. Los tipos nominales medios (no ponderados) 
que figuran en la columna A del cuadro 2 muestran, pues, los derechos visibles 
(fiscales y prt>ferenciales). Paulatin.3mente, desde mediados de 1970 se han 
aplicado asimismo distintos derechos complementarios a todas las exportacio
nes, consistences en una sobretasa a las importaciones (del 10%), en un grava
men especial (del 10%) yen un impueste del timbre (del 12%). Los aranceles 

Cuadro 2. Aranceles nominales medios de Mauricio, 1980 

Actividad 

Bebidas 
Tabacc 
Textiles 
Confecci6n de prendas de vestir 
Productos de cuero 
Calzad0 
Productos de madera 
Muebles 
Productos de papel 
lmprent;i s 
Productos qu!micos bAsicos 
Otros prodt1c:tos qu!micos 
Caucho 
Pl.!ist icos 
Vidrio 
Metales de h;ise 
Metales elabor,1dos 
Cal , etc • 
M quinaria no el~ctrica 
Maquinaria elt>ctric:.i 
~;quipo de transportes 
Relojrs y IPntes 

Media ;iritmP.tic;i 

Nota: f.;1s cifras indican porc1~ntJjes, 
aritml'!ticr1-.--

Aranc.el nominal 

a) b) 

188 220 
300 332 

13 45 
48 80 
75 107 
50 82 
25 57 
88 120 
40 72 
16 48 
5 37 

2Y 62 
)J 85 
:w 52 
40 72 

2 34 
J2 64 
Ll ')3 
19 51 
t, J 53 
I !J 102 
37 6Y 

) ) ' l 8h, 2 

salvo en el ca so de ia media 
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nominales medios (por industrias) que comprenden es~os aranceles complementa
rios figuran en la columna b) del cuadro 2. Naturalmente, estos tipos nomina
les no indican la protecci6n efectiva prestada a las industrias locales.* 

b) Cupos 

Adem!s de los derechos de importaci6n, que co~stituyen medidas generales 
de protecci6n y de obtenci6n de ingresos, se ofrece, de forma discrecional, a 
las compaiUas que poseen certificados de desarrollo una protecci6n concreta 
consistente en cupos de has ta el 804 de l merc.1do interno. No es f!c i l deter
minar la amplitud ni el nivel de este tipo de protec~i6n, pero durante el pe
rlodo de nuestro anAlisis emplrico eran medidas de apl~caci6n corriente, sien
do, pues, probable que lay&n tenido repercusiones cons~derables en los precios 
relativos. 

C. Modelo econom~trico del desplazamiento en Mauricio 

1. Especificaci6n 

Se efectu6 un anAlisis de regresi6n con m6ltiples variables para calcular 
los coefic~entes de desplazamiento. Se comprobaron discintas especificaciones 
utilizando varias t~cnicas de cAlculo. 

Cabe expresar la ecuaci6n (3) en t~rminos continuos; 

(5) 

en donde indica un cambio proporcionado. 

Disponiendo de datos sobre series temporales de los prec1os de los produttos 
de cousumo local, (Ph), los bienes importables (Pm) y los exportables 
(Px), ca'>e calcular la ecuaci6n (5) como una ecuaci6n de regresi.Sn lineal de 
forma .ioblemf'· te logar!tmica; 

(6) 

en donde u es un t~rmino de la perturbaci6n estocAstica. 

El coeficiente b calculado suministra un c~lculo del coeficiente de des
plazamiento. 

2. Muestras de datos 

Como se despren1le de la ecuaci6n (6), las informaciones recogidas consis
ten fundamentalmente en clatos sobre el fodice de precios de las mercanc!as 
importablP.s, exportables y no cornerciables, m!s concretamente en datos acerca 
de los precios en Mauricio de cada una de estas actividades. r:n algunos 
pa!ses 3e elaboran clistintas series de precios, que corresponden a las mercan
c!as importables ya las exportables, yen ocasiones incluso a las mercanc1as 
no comercializables; este no•.,, empero, el caso de Mauricio. Los datos sobre 
los precio;, consistentes en .. 1 {ndice de precios al con ... umo, son amplios 'J 
globalf's, gracias a lo cual Sf' pudieron computar {ndicP.s comptH!Stos de p"."ccio~ 

*Los .:i11tores del presence trab.1jo calcul11ron t:ipos comparablcs de .:irance
lP.s t>fccri.vos; el ti.po ef•~cti.V•> medio no ponderado calcuL1do iba del l:S82: al 
l28%, s~giln .~l porcf>11taj~ del dPrecho nominal aplicado. 
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de mercanc{as importables, exportables y de consumo local a partir de los da
tos de los subgrupos. Los elementos del {ndice de precios en Mauricio de los 
bienes importables figuran en el cuadro 3. Ambos Indices comprenden cinco 
mercanc{as decididamente importables que disfrutaoan de algun grado de protec
ci6n frente a las importaciones. Como e•. {ndice de prec~os al consumo fue 
modificado ~n enero de !969, hay una diferencia irrelevante entre las dos ca
nastas de productos, a saber, la ausencia del calzado en el [ndice del primer 
per!ndo, en el que no aparec!a ningun subgrupo o rengl6n que cupiera aplicar 
con claridad al calzado, por lo que se ha omitido. Aparte de esto, ambas se
ries son id~nticas. Al elaborar el !ndice compuesto de productos d~ consumo 
local, se tuvo presente la necesidad de elegir art1culos de consumo corriente 
a prop6sit:o de los cuales no exist!a ningun comercio real ni potencial. La 
mayor{a de los comentaristas tienden a centrarse en la producci6n de los sec
tores de servicios al analizar las mercanc!as no comerciables, convenci6n 
puesta ultimamente en tela de Juicio, pues en pa{ses con fronteras contiguas 
puede producirse una cantidad considerable de comercio transfronterizo en el 
sector de los servicios. Como Mauricio es una econom{a insular y se encuentra 
a distancia considerable de otras islas, dicho comercio no constituye un pro
blema para n~estros cAlculos y podemos utilizar los servicios en el {ndice rie 
productos de consumo local, cuyo3 componentes figuran en el cuadro J. Tambi~n 

en este caso, cada indice compuesto est~ formado por cinco articulos y, al 
igual que en el {ndice de bienes importables, los elementos correspondientes a 
cada per{odo son virtualmente id~nticos. 

Los indices que plantean los problemas mAs interesantes son los de las 
exportaciones. Es bien sabido que la principa~ exportaci6n de Mauricio ha 
.:onsistido, durante muchfsimos ai'los, en azucar sin refinar y, recientemente, 
en cantidades cada vez mayores de azucar refinado. Cabr{a, pues, denominarla 
exportaci6n tradicional. Uno de los objetivos principales de la industriali
zaci6n es, c.laro estA, disminuir la dependencia de este producto bAsico :· di
versificar la econom!a con exportaciones manufacturadas que, entre otras co
sas, puedan suministrar ingresos por exportaci6n mAs estables; en otras pala
bras, diversificarla mediante exportacicnes no tradicionales. Desde la pers
pectiva de la asignaci6n de recursos, presenta mayor inter~s considerar los 
anAlisis del desplazamiento respecto al sector exportador no tradicional que 
respecto al sector exportador tradic ional. Las exportac iones trariic icnales 
(azucar) presentan gran densidad de terreno. Son reducidas las Fosibilidades 
de sustituir el cultivo y refinado de azucar por productos no comerciables e 
importables, y aunque puede producirse un desplazamiento, a priori cabr!a es
perar que en ultimo t~nnino influya en los valores de rt:.~tabilidad de las 
tierras. En otras palabras, ~l desplazamiento puede imponer un gravamen fis
cal a los productores de azlicar; pero como no es posible redistribuir a la 
producci6n de bienes importables o de consumo local los recursos empleados 
intensivamente en la producci6n de azucar, tendra efectos limitados en la 
asignaci6n 1e recursos. 

Se elaboraron tres fodices de precios de mercanc{as exportables, dos de 
los cuales correspond!an a las exportacionea tradicionales y uno a las expor
taciones no tradicionales. En cuanto al primero, no se pudo utilizar el fndi
ce de precios al consllmo del azucar, por corresponder a' aziicar refinado y, 
ademAs, porque su precio interno se halla estrictamente controlado. En su 
lugar, se utiliz6 llna variable sustit11tiva del prccio de exportaci6n, a saber, 
una serie de valores del az6car por unidad de exportaci6n, elaborada mediante 
datos sobre el valor y la cantidad de az6car servido franco a bordo, allnque, 
desafortunadamP.nte, s6lo se dispon!:1 de estos datos en forma de cifras trimes
trales, lo que limitaba el numero de observaciones utilizables. AdemAs, s6lo 
pod!an caicul.:irse los factores de clf!Spla;.rnmiento correspondientes a las 
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exportaciones tradicionale: para el per{odo l9ib-l982. Los valores por unidad 
exportada correspondientes a 1973, 197~ y 1975 aparec{an distorsionados por el 
aumento considerable del pre~io del azftcar oue tuvo lugar en ese per{odo. La 
carencia de estas observaciones (con datos trimestrales) hizo que el numero de 
observaciones no bastara para efectuar un anAlisis significativo, aunque, como 
el an~lisis se centra fundamentalmente en el per!odo 1976-1982, no resulta 

Cuadro 3. Estructura de ios {ndices de prtc1os compuestos 

Indice de 
precios 

a) Elementos 

ll'lportables 

No comerciables 

Exportables 

de 

b) Elementos de 

Importables 

No cum, re iab les 

Exportables 

Iodice de precios al consJmo; 
~umeros de ref~r~ncia 

Grupo Subgrupo 

los fodices de erecios comeuestos, 

0 05 
0 06 
0 07 
2 20 
3 33 

0 O.'.+ 
3 35 
4 
7 70 
8 05 

3 30 

3 31 

3 32 

los fod ices de precios comeuestos, 

11 

3 03 

j 04 

4 02 
4 03 

3 05 
4 05 

s (J l 
5 03 
5 05 

t+ 01 

Art!culo 

1909-1976 

Muebles 
Accesorios del h.Jga r 
Electrodom~sticos 

Sebidas alcoh6licas 
Hi lo de a lgod6n 

Mantenimiento del hogar 
Reparaci6n de calzado 
Atenci6n m~dica 
Educaci6n y lectura 
Oiversiones 

Ro pa de confecci6n para 
hombres 

Ro pa de confecci6n para 
mujeres 

Ropa de confecci6n para 
ninos 

1976-1982 

Sebidas a lcoh..Sl icas y 
similares 

Muebles y accesorios del 
hogar 

Electrodom~sticos y 
simi la res 

~ateriales de vestimenta 
Calzado 

Servicios del ho gar 
Servicios diversos de 
vestimenta 

Atenci6n m~dica 
Educaci6n y lectura 
Es pa re imien to y 

diversiones 
Ro pa cle confecci6n 
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No obstante, 
perL:>do, se 
a saber, un 

robustecer ~l an:ilisis para 
desF ieg6 
indict: de 

un segundo lnd1ce de 
va lores unitarios de 1 

Dado que ~auricio es una economla ~n vias de incustrializaci6n, el numero 
je exportaciones no tradicionales es forzosamente reducido. Existe, empero, 
una mercanc!a en la que Mauricio disfruta decididc:mente de una ventaja compa
rativa, y que es claramente una mercancfa manufact~rada exportable, esto es, 
la ropa de confecci6n. Un an~lisis detenido y minucioso de los datos relati
ves a la producci6n, el comercio y ios rrecios de consume mostr6 que se trata
ba, en realidad, de la unica exportaci6n manufacturada acerca de la cual se 
disponla, para ambos perlodos, de datos fidedi&nos y completos. Asl pues, se 
consider6 el lndice ae precios de la ropa de confecc i6n correspondiente a am
bos perlodos como lndice <le los precios d~ las merrar.~las exportables. 

3. Pedodos 

Es evidente que todo anAlisis de series cronol6gicas encaminado a evaluar 
los efectos de una polltica, debe abarcar un perlodo suficientemente largo de 
foLna que puedan manifestarse los po3ibles efectos de esa polftica. Se trata 
<l~ un aspecto particularmente inter~sante en el caso de Mauricio, ya que como 
se !.ndic6 en la secci6n B, durante el pedodo comprendic!o entre finales del 
decenio de 1960 y comienzos del decenio de 1980, se suced~eron varios reg~me

nes nonnatives. Se dispone de datos fiables sobre precios al consumo que se 
remontan sin interrupci6n hasta 1':102. No obstante, la serie no es continua y 
los datos corresponden a tres subperlodos diferentes: enero de l9b2 a junio 
de 1976; julio de 1~76 a diciembre de 1982, y enero de 1982 hasta finales de 
l1J83. 

Cada subper!odo tiene una base diferente (enero de 1Y62, enero a junio Je 
197b, y julio a diciembre de 1Y81, respectivamente). Es mAs, tanto la compo
sici6n de las canastas como la importancia relativa de algunos productos in
cluidos en ellas son diferentes. En cuanto a su agregaci6n, los indices co
rrespondientes al perlodo posterior a 1'176 se compilarun a nivel de secci6n y 
subsecci6n, lo que complica aun rnAs las cosas. En cambio, los indices corres
pondientes al ;>erfodo anterior a 1Y7o solo se compilaron a nivel de secci6n, 
pese a que se dispon{a de datos brutes para la computac:on de [ndices a nivel 
de subgrupo. Habida cuenta de estas limitaci11ne5 estad(sticas, se decidi6 
trabajar con dos subpedodos, a saber, enero de 196~ a junio de 1970 y julio 
de 197o a diciembre de 1982, con especial hincapi~ en estc ultimo, ya que los 
datos correspondientes eran mas fiaoles y debido a quc promet(a ser mas reve
lador en cuanto a las pol!ticas. Ello permiti6 alcanzar el objetivo de abar
car los diferentes reg{menes normativos. Puesto que se utilizaron datos men
suales, se consigui6 •JO numero suficiente d~ observaciones para ca<la subperfo
do (78 para el segundo y db para el primero). Desde el punto de vista t~cni

co, la divisi6n del pedodo en dos subpedodos permiti6 evitar el riesgo d1' 
que la moclifi.caci6n de la base sin ajuste de la ponderaci6n de las variables 
introdujera un sesgo todav(a mayor en las series. 

*l,os valores por unidarl de exportaci6n s1~ consider.en, ilC•'rtadamt!ntt>, S'>s
pechosos c11ando se utilizan com•) variables sustit11tivas cl~ los precios de las 
merc.:inr:!as m<1n11fact11r;1clas. Resultan extremadamente sensil>lPs a las m1Hli iic,1-
ciones de :a composici6n y la c.:ilidad d~ los productos. Com•> 1~n este c.1:-;o nos 
oc11pamos dP. productos bAs1cos, que son h11mo>!,l'rwos, ll•> pl.:intP.1 niny,1'in pr.>blerna 
P.special. 
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4. R.::sultados 

En el cuadro 4 se indican los resultaaos obtenidos con la ecuaci6n de 
estimaci6n (6) para las exportaciones no tradicionales utilizando m~tocios de 
cuadrados m111imos ordinarios (CMO). En la ecuaci6n ( 1) del cuadro 4 figuran 
los coeficientes estimados y una sintesis estadistica para el subpericdo 
1976-1982, mientras que la ecuaci6n (2) se refiere al subperfodo 1969-1976. 
Como se desprende claramente de las estimaciones dE b, los resultados sugieren 
que en ambos subperi..Jdos cerca de las dos terc"?ras p"lrtes de los costos de 
protecci6n, expresados en una tasa implicita sobre las exportaciones, se des-
plazaron al sector exportador de Mauricio. Resulta interesante observar que 
hay similitud entre estos datos y los correspondientes a muchas economias en 
vias de inJustrializaci6n de Am~rica Latina ( v~ase el cuadro 6). Existen 
pruebas concluyentes, no obstante, de autocorrelaci6n entre los valores resi
duales de ambas P.cuaciones. Los valores Durbin-Watson de 0,36 (para 1976-
1982) y de 0,21 (para 1969-1976), concuerdan con una autocorrelaci6n positiva 
en ambas series. Esto era previsible tratAndose de ubservaciones mensuales de 
Los precios y representa un claro indicio de coeficientes estimados inefic~en
tes. 

Con ob~-co de corregir el modelo de forma que tuviera en cuenta la auto
correlaci6n, se volvi6 a efectuar la estimaci6n usando el m~todo Cochrane
Orcutt. E~~e parte del supuesto de que la autocorrelaci6n se expresa en el 
siguiente esquema autorregresivo de primer orden; 

en ttoude -1 ( r ( l 
Y~t-N(O,l) 

Cuadro 4. Estimaci6n de los coeficientes de desplazamiento: 
exportaciones no tradicionales 

Numero de 
la ecuaci6n a b R2 DW N Pe dodo 

1) 0,0153 o, 6636 0,83 0,36 78 1976-1982 
(5,63)* (18, 99)* 

2) -0,0324 0,6724 0,83 0, 21 86 l 961J-l IJ76 
( 10, 76)* (19, 9))* 

3) O,OOJb 0,5895 0,42 2 ,2) 78 1970-1982 
(2,81)* ( 7 ,45)* 

4) 0,0005 0,418) 0,30 2,02 8b 1%'1-1976 
(0,57) (4,52)* 

Notas; co Estimaci6n basada en el m~todo de Cochrane-Orcul t 
DW Durbin-Watson 

(7) 

M~todo de 
cAlculo 

CMO 

CMO 

co 

co 

CHO Estimaci6n basada en el 'll~todo de cuadrados m(nimos 
ordinarios 

* ~: s tad (st ic amente s i g n i f i cat i vo a nivP.l de l 14 
t Va lores entre par~ntesis. 
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Con arreglo ~l m~todo Cochrane-Orcutt se efectua l& regresi6n de los va
lores residuales CMO desfasados para el cAlculo de r, como sigue:* 

,, 
et ::. ret-1 + t (8) 

a continuaci~n ~ se introduce en el modeio general de desplazamiento en susti
tuci6n de r: 

a( 1-r) 

(9) 

A partir de en~onces la ecuaci6n (9) pasa a ser la ecuaci6n general de esti
maci6n. Los coeficientes estimados revisados correspontlientes a las exporta
ciones no tradicionales calculado~ con la t~cnira Cochrane-Orcutt figuran en 
las ecuaciones (3) y (4) en el cuadro 3. Los factores ~e desplazamiento esti
mados son mas bajos qu~ los obteniJos utilizando la metodologia CMO. No obs
tante, la ecuaci6n (3) sugiere que P.n el periodo 1976-1982, el 5~% del costo 

*La ecuaci6n (8) se deriva coma sigue: 

Sup6ngase 

( i) 

en donde 

tomando las diferencias primeras 

(ii) 

multiplicando ambos t~rminos por r 

(iii) 

restando (iiiJ a (i) 

(iv) 

dado <Jllf' 
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de la protecci6n se desplaza en f~rrua Je derecho a la exportaci~n. El ccefi
ciente estimado es estadlsticameute significativo a ni~el del ll 1 su capaci
dad explicativa gene:-al es relativ<1mente :;atisfactoria (con un R:2 de 0,42). 
Por ~lti.mo, aado un valor DW de 2,23, nose puede rechazar l; hip6tesis nula 
de ninguna correlaci6n serial pcsitiva o negativa.* 

La ecuaci6n l4) da los resultados de estimaci6n Co.:hrane-Or;_i;tt para ei 
periodo 1Y69-1976. Se aprecia que la diferencia entre los factores de despla
zamiento CMU y Cochrane-Orcutt es mayor en el periodo ~969-1976 que en el pe
riodo 1976-1982, lo que la autocorrelaci6n ocasion6 mas problemas en el Frimer 
periodo. l'io obstar.te, el coeficiente h es estadisticamente signifi.cativo a 
nivel del l~ y sugiere un desplazamiento del 50l del costo de la proteccion en 
forma de un impuesto implicito sobre las exportaciones. Desde el puntc de 
vista del analisis incicencia, el contraste entre el pedodo 1969-1976 y el 
periodo 1976-1982 sugiere que el porcentaje de desplazamiento ae la protecci6n 
frente ;: las importacio!1es dimanantf' de derechos implicitos a la exportacion 
puede haber aumPntado durante la se~unda mitad del dE=enio.** 

E~ el cuadro ~ figuran los resultados de estimaciones efectuadas con los 
indices corres~ondientes a ias eX?Ortaciones tradicionales ae azucar y de azu
car y t~. Una vez mas, los valores de mayor inter~d son los valores estimados 
del coeficiente b. La gam3 de coeficientes estimados es mas amplia que en el 
caso de las exportaciones de productos manutacturados, pero todos los coefi
cientes estimadcs son signif icativos a nivel del 1%. Todos sus valores exce
den sin excepci6n de los coeficientes estimados correspondientes a las expor
taciones de productos nanufactu~ados: todos los coef icientes menos uno exce
den de 0,80. Ello sugiere que, como .:abia esperar, el desplazamiento en ter
minos de irr.puestos implicitos es mayor en el caso de las exportac1ones tradi
cicnaies. Los coeficientes indican que las posibilidade~ de sustitucion entrE 

*Para evaluar la robus~ez del coeficient~ de desplazamiento estimaoo s• 
incluveron variables explicativas adicionales, a saber, (log Pm/Px)2 
(log (P1JPx)-1). La primera variable puede indicar si hay aspectos d1 
caracter no ll11eal en ia relacion, mientras que la segunda puede da::- alguna 
indicaciones en cua~to a la rapidez del •juste de los precios de los producto. 
locales en relaci6n con las importaciones. Asi, la eccacion de estimaci6 
completa se transforma en: 

log \P1i/PxJ - "r[ loglPh/Px)-1 J = a( 1-t) 

+ b(:log(Pm/Px) - ~[log\Pn/Px)-11] 

r:n este r;aso, n1ng11na estimacion deco de a resulto s~r estadisticamente sig 
nificativa y el valor explicativo general Ciel modelo permaneci.6 virtualment 
constante. Sin embart,o, lo que llama 11 atenci6n es la notable estahilida 
del coeficiPnl.c de dcsplazamiento. Su vc.lor aumenta cerca de 0,66, que era e 

valor estimado CMu, y es casi identico en las cuatro ecuaciones. Iodos le 
cnet1ci.rntes son signilicativos a nivel del li. y, ·ma vez mas, los valorE 
Durhin··Watson impid<-n rechci.zar la hio6tesis nula c!P ausencia de autoc< 1rrel<l 
c i 0n. 

*·:.-1-;1 mf.toclo Durbin Pn dos etapas tamhien se 11t i lizo para corregir 
;111tocorrr:l.1ci5n en t.><l()S los pcrfodos. Los resultados concordaron con los <jl 

st' oht.11v i1•r<>n 11sando f• l m~lodo Coch r;irw-Orcut l. 
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productos de consumo local y ~xportaciones tradicionales son muy limitadas, lo 
que es e:1teramente plaueible si se considera la combinaci6n de fac,.ores que 
hay de por medio en el c&so de estos ultimos. 

D. Evaluaci6n de los result~dos por lo que respecta a hauricio 

Los re,,;nltados de <?ste an~lisis econom~tricr. permiten e'Ctrae.:- las si
guieutes conclusiones sig11ificativas sobre los efectos de la polltica indus
trial y comercial de Mauricio durante el perlodo l9b9-l982. 

a) La protecci6n Cle las actividaaes de sasti.tuci6n de importaciones en 
~auricio representa un pesado gravamen para el sector de exportaci6n; 

b) En la actualidad, el p~rcentaje de p~otecci6n frente a las importa
ciones que se despla~a en forma de impuestos sabre la exporcaci6n podrla ser 
de hasta un 66% en el caso de los exportadores de productos manufacturados y 
de m~s del 80% en el de los exportado~es de azucar y t~; 

c) En cuanto al sector de exportaci6n de productos manuf~ct11rados, todo 
indica que los impuestos impllcitos s0bre la ex'.>ortaci6n relacionados con la 
protecci6n frente a las impor:aciones habrlan pasado de poco menos del 50% en 
la primera mitad del decenio de 1970 a cerca del 66% en la segunda mitad del 
decenio de 1970 y a comienzos del de t980; 

d) Los incentivos a la exportaci6n que se otorgan a los productores de 
productos manufacturados s6lo sirven para contrarrestar parcia.mente los fre
nos relacionados con la proteccion contra las importa~ior.es.* 

e) Habida cuenta de la magnitud de los coeficientes de ciesplazamiento, 
es indudable 1ue el hecho de que haya un sector de sustituci6n d~ importacjo
nes fuertemente protegido repercute adversamente en la industrializaci6n basa
da en el desarrollo del sector de exportaci6n. 

No debe subestimarse la importancia de estos resultados. Sugieren que 
hey falta de coherencia en la utiliz~ci6n de los instrumentos de polltica. La 
ley sobre zonas de elaboraci6n para la exportaci6n (19/0), establece varios 
incentivos que tienen por objeto at1·aer a posibles ir.versionistas al sector de 
exportaci6n. Todo indica, sin embar&o, que en la pr!ctica ~stos no han hecho 
sino contrarrestar en parte los obst!culos a la inversi6n en este sector que 
dimanan de la protecci6n que se confiere ~l sector de sustituci6n de importa
ciones. Es m!s, los incentives a los exportadores no hc:n variado en much') 
tiempo, mientras ~-e la protecci6n que r.e brinda al sector de sustituci6n de 
importaciones -y, por consiguiente, los incentives a la in·:ersi6n en ese sec
tor y los frenos a la inversi6n en .:1 sector de exportaci6n- han aumentado. 
Es probable que el efecto neto de lo anterior haya sido fomentar la asignaci6n 

*Si, a tftulo ilustrativo, tomamos el arancel nominal medio global q1..e 
figura en el cuadro 2 (86%) en sustituci6n del arancel nominal debidamente 
ponderado, una estimaci6n aproximada de la s~bve~ci6n nominPl a las exporta
ciones no tradicionales <tel 404, as{ corr ..... un par!metro de ctesplazamiento de 
0,6, las ecuaciones {l), (2) y (4) indican que el verdadero arancel medic se
r{a ligerameoL~ superior al 11% y que la verdadera subvenci6n media a las ex
portaciones de nrnductos manufacturados se situarla ligeramente por debajo del 
16%. 



Nlime:-o de 
la ecuac i6n 

( l) 

( 2) 

( '.>) 

(b) 

Notas: co 
DW 
CMO 
* 
t 

Cuadro 5. Estimaci6n de los coeficientes de desplazamiento en Ma11r1cio, 
exportaciones tradicionales 1976-1982 

Ml!todo de 
b 

_.., 
a R'" DW N estimaci6n Dat:os 

U,OU82 L,7171 o, ou 0,80 :lb r'MO T ,. •me s t r a l es 
(1, 81;1) (12,29)>" 

-O,l'Ol9 Li,8643 0,8b 1,74 2b co r r i •ne s t ra le s 
(-0, 4b) (13,28)* 

0,023 0,0303 0, 1:1) l, 12 26 CMO Trimestrales 

o,eouu 0,8543 0,97 l, 87 26 co Trimestrales 
(U,UO) (28,82)* 

Estimari6n basada en el m~todo Cochrane-Orcutt 
Durbin-Watson 
Estimaci6n basada en el m~todo de cuadrados mfnimos ordinarios 
fstad!sticamente significativo a nivel de confianza del 1% 
Valores entre par~ntesis 

Productos 
exportables 

Adicar 

/\.zucar 

t.zucar y t.~ 

Azul:ar y t~ 
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de recu•-s"" a ias act~viJaJes que compiten .~on las i'!lp\Jrtac iones y n" a las 
actividades Je eJCportac ~6r. Lo .:>nteri.or se t raJu, . no s6lo el una as1gnac i6n 
inadecuada Je lcs recursos en un sentido estatic,,; en un ccntexto dinamic" 
general no brinda sino escasas oportu~iJades de industrializaci6n. 

E. Estimaciones de desplaz~Miento en otros pa{ses en desarrollo 

Son muchos los estudios en que se ha pr\JcuraJ" evaluar los factores de 
desplazamiento utilizando la metodolog{a esbozada en la secci6n C: Sjaastad 
[4] y [5] para la Argentina y el Urugu3f, respectivamente; O{az (b] para El 
Salvador; Fendt [71 para i?l Brasil; Garcia (8J para Col\Jmbia; y Sjaastad y 
Clements [2] para Chile.* Los resultados de casi todos esos trabajos se resu
men en Sjaastad y Clements [ZJ, pero conviene destacar sus aspectos salientes 
a fin de efectuar co~paraciones con el Frecedente analisis del desplazamiento 
en Mauricio. 

En el cuadro b figura un resumen de los resultados de los demas traba
jos. En algur.Js casos, los estudios abarcan periodos mas largos que los que 
abarca el estudio refere:lt€ al caso de Mauricio, pero es necesario reconocer 
que muchos de cllos se basaron en datos anuales (el de la Argentina) o trimes
trales (el de El Salvador). As( ~ues, el presente estudio se ha hecno con un 
grado de libertad tan grande como el de la mayor(a de los otros trabajos. Las 
convenciones utilizadas para elabo.·ar el {ndice de precios tamb1~n varlan de 
un estudio a otro. Unos se basaron en indices de un solo producto, mientras 
queen otros se utilizaron (ndices multiproductos. Es mas, en algunos casos 
el t~rmino "expJrtables" se refiere a exportaciones tradicionales yen otros a 
un lndice compuesto de exportaciones tradicionales y no tradici~nales. Aunque 
s6lo se dispone de los resultados correspondient~s a otros seis palses en des
arrol Lo, todos ellcs de Am~rica Latina, por lo menos abarcan una grar1 variedad 
de per{odos y se fundamentan en diferentes bases de datos. 

Como se aprecia en el cuadro 6, las estimaciones del porcentaje de prote
cc i6n frente a tas importac iones que se desp laza en forma de un irnpces to im
~ lfc i to sobre Las ex~ortaciones varfa del 537. en el caso del Uruguay, al 95% 
en el caso de Colombia, y la media no ponderada es del 67%. Los resultados 
frente a ~auricio ya descritos no difieren sustancialme11te de estas conclusio
nes. El parametro de desplazamiento estimaco para las exportaciones no tradi
cionales se situa por <lebajo de l~ media en ambos per!odos (494 para 1Y6Y-1976 
y 59% para 1976-1982), mi~ntras que la estimaci6n para las exportaciones tra
dicionales es mayor (857. a 86%).** Nuestro analisis, que concuerda con estu
dios ante.iores, sugiere que un porcentaje el~vado (el 50%, por lo menos) de 

*~os unicc~ esfuerzos por aplicar el analisis del desplazamiento a eco
nomfas de mercado desarrolladas se han referido a los Estados Unidos y a Aus
tralia. Un aspecto interesante de esos estudios es qu•! se ha procuraclo esti
mar w directamente a partir de modelos de equilibrio general. 

*""'Dcsde el punto de vista del gasto publico o del desplaz.1iniento de im
puestos, el gravamen PS mayor en el sector de las exportaciones tradiciona
les, r:l hecho d~ quc hayan mayores posi.bi liclarlf's de sustituci6n en el sector 
de los artk11los de C1Jnsumo local yen el de las expo:·taciones no tradic~ona
Les signific.1 qu•~ la protecci6n frente a la!; imp1Htaci(•n1~s puede sustr<ter una 
cant irtad mayor de rec11r-;os dt: la produce i6n de pro,l11c tos de exportac i6n manu
f ac t11 rados. 
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La protecci6n que se confiere a Las actividades de sustituci6n de importacio
nes se despLaza en forma de un i1.1puesto impl!cito sobre Las ex:portaciones. 
Siendo esta La prim~ra vez (hasta donde aLcanzan Los conocimientos deL autor) 
que se hace un esfuerzo por estimar Los factores de despLazamiento en un pa!s 
en desarrollo distinto de Los de Am~rica Latina, Los resuLtados son particu
larmente interesautes. 

F. Significado deL anALisis del desplazamiento 
en materia de pol!ticas 

La mayor!a de los anAlisis te6ricos y emp!ricos en que descansan las po
l!ticas industriales y comerciales de los paises en desarrollo se basan en el 
anAlisis de equilibrio parci:il. Ello puede llevar a jerarquizar los instru
mentos de intervenci6n para alcanzar objetivos especificos. Hoy, por ejemplo, 
el Banco Munjial estA tratando de persuadir a los gobiernos de que Los ar3nce
les son preferibles a los cupos (v~ase Krueger (9), [LO]). Otro Angulo de 
an~lisis basado en una perspectiva parcial es la estimaci.ln de Las tasas de 
protecci6n efectivas, ya que da algunas indicaciones acerca de las transferen
cias relativas de recursos entre las industrias prntegidas (v~anse Corden [ll] 
y Greenaway (12]). lodavfa otra esfera de inter~s es la del diseiio de politi
cas eficaces de foment~ de las ex:portaciones. 

Pa!s 

Uruguay 
Chi le 
Arge:ntinJ 
El Salvador 

Bras i 1 
Colombia 

Cuadro 6. ~stimaciones del porcentaje de desplazamiento 
de la protecci6n frente a las importaciones h3cia 

impJestos implicitos sobre las ex:portaciones en 
?a!s~s de Am~rica Latina 

Periodo 
Porcentaje de 
desplazamiento 

Enero de 1906-octubre de 1979 
Julio de 1959-diciembre de 1980 
1935-1979 
Primer trimestre de 1':162-

cuarto trimestre de 1977 
1950-1':178 
Enero de 1970-diciembre de 1978 

Promedio 

53 
55 
57 

7U 
70 
95 

67 

Fuente; Datos recogidos de Clements y Sjaa~tad (21, cuadro l. 

El anAlisis del desplazamiento no reemplaza esos anAlisis parciaLes, sine 
que los complementa utilmente desde otra perspectiva anal!tica. Los anAlisis 
parciales de la protecci6n efectiva, las equivalencias arancelarias, etc., 
suministran mucha informaci6n pormenorizada sobre la intervenci6n en sectores 
determinados, pe~o debido a'su carActer nose prestan para evaluar las conse
cuencias de la intervenci6n a nivel sectorial. En cambio, el anAlisis del 
desplazamiento permite cent'rar la atenci6n en los efectos sobre los precio5 
relativos de toda11 las int~rvenciones en todos los sectores. El hecl10 de que 
esta t~cnica pennita t.:entra1' el anUisis en los efectos ex post sobre el equi
librio general tiene varias' repercusiones importantes Jesde el punto de vist~ 
de la evaluaci6n y la formufaci6n de polfticas. 
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Er. primer lugar, permite poner de relieve los efectos de las inte~venc10-

nes v1sibles e invisibles sobre los precios relativos. Por ejemplo, en la 
medida en que las restricciones r.uantitativas influyan en los precios relati
vos, ~stos repercutirAn en el valor del parAme~ro de desplazamiento estimado. 
No hace falta emprender la diflcil (y costosa) labor dL cAlculo de los equiva
lentes arancelarios individuales de las cuotas, ya que el coeficiente de des
plazamiento permite formarse una idea aproximada de sus efectos sobre los pre
c 1os sectcriales relativos (junto con los aranceles). 

En segundo Lugar, 10s conceptos de tarifa verdadera y de subvenci6n ver
dadera permiten calcular la protec.::i6n de que goza un sector determinado. 
Mientras se otorguen incentivos separados a diferentes sectores, la protecci6n 
verdadera serA menor que la protecci6n aparente. 

En tercer lugar, la t~cnica permite poner de relieve el hecho .ie que mu
chas intervenciones se cancelan o anulan mutuamente. Puesto q~e en la mayorla 
de las econom!as se aplican pol(ticas de protecci6n frente a las importaciones 
y de promoc i6n de las exportaciones simultAneamente, l!ste es un rasgo impor
tance de la metodolog(a. 

En cuarto lugar, y de resultas de lo anterior, la t~cnica hace hincapi~ 

er. la necesidad <le elaborar pollticas coherences con objeto de alcanzar un 
objetivo es!:rat~gico dado, ya se crate de la protecci6n frent1· a las importa
ciones o del fomento de las exportaciones. 

En quinto lugar, al hacer hincapi~ en los precios relativos en todos los 
sectores, se puede::t inferir algunas indicaciones sobre ios incentivos a la 
inversi6n en los diferentes sectores. Esto es extremadamente util desde el 
punto de vista de la comprensi6n de los factores que permitan explicar por qu~ 
las exportaciones no tradicionales no aumentan a un ritmo acelerado a pesar de 
una aparente abundancia de incentivos. 

En sexto lugar, el anAlisis sugiere que si el objetivo global es fomentar 
las exportacio1es, tal vez la forma mAs eficaz de alcanzarlo consisr·, simple y 
llanamente en modificar los incentivos relativos liberalizando las 1mportacio
nes. 

La aplicaci6n de algunas de estas nociones puede ser util en el caso de 
Mauricio. Como se indic6 a grandes rasgos en la secci6n B, se ha procurado 
proteger a la ec::>nom!a de las i.mportaciones y fomentdr las exportaciones por 
medio de las Leyes sobre certificados de desarrollo y zonas de elaboraci6n 
para la exportaci6n. A primera vista, los incentivos previstos en esta ultima 
son superficialmente ~enerosos y no cabe duda de que han contribuido a impul
sar el notable aumento experimentado por algunas exportaciones tradicionales 
(en particular las de prendar de ve~tir) durance el decenio de 1970; con todo, 
el hecho de que las disposiciones de la ley sobre zonas de elabcraci6n para la 
exportaci6n (1~70), no hayan dado mejores resultados, en partic~lar por lo que 
se ref iere al fomento de las inversioces locales en productu~ e~portable1, ha 
sido motivo de profunda decepci6n. Unido a la convicci6n pr..,ctominante ..::1. los 
c!rculos oficiales de qJe, como caso clAsico de pequei'la <:'C:OnCJfll!<I ahierta, en 
Mauricio la promoci6n de las exportaciones es fon<iamental pard lmpuisar cual
quier programa de inrl11strializaci6n, es un fen6meno que se ve c:on inqoietud. 

Los re~;11ltad0s del anlili.sis econom~trico que fi~ura po .la SP.cci6n r; s1·~ 

~ieren 'j!H? pl hecho de que l.1s exportaciones de prod11ci:os :r..inllfa•~_r·1r.;.irios 11·1 

hayan .111ment;1do tan rApidamente como se esperaba, y el dt' qu·~ hny :.a tasa- df' 
aument0 1•st~ disr:1ini1yendo, 0bedecen pri.ncip;1lmente a los .inr:"r.tiv,:s f.'ltable·~i
<ios con 0bjeto de fomf'ntar las inversion .. s .~n otros seclore!l. l.oi; rt>r..Jltados 
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indican que los incentivos a la inversi6n en el sector de los productos impor
tables pued~n contrarrestar en parte los incentivos a la inversi6n en produc
tos exportables no tradicionales, toda vez que sus efectos son muy parecidos a 
los de un impuesto sobre las exportaciones. N.> s6lo se aplican aranceles me
dios (nominates y efectivos) relativamente altos, sino que, ademAs, la protec
cion basada en cupos es uno de los aspectos esenciales del programa de certi
ficados de desarrollo. Los coeficientes de desplazamiento estimados sugieren 
que para los inversionistas loca.es estas medidas son mucho mAs atractivas que 
las previstas en el marco del programa de zonas de el3horaci6n para la expor
tac i6n. 

G. Observaciones finales 

El presence trabajo tc~!a por objeto evaluar los efectos de las pol!ticas 
industrial y comercial sobre el equilibria general y los precios r~lativos en 
Mauricio. La evaluaci6n deb!a servir de base para hacer observaciones sobre 
los efectos que las polfticas que se han aplicado sim11ltAneamente c.omo medida 
de protecci6n frente a las iraportaciones y para fomentar las exportac1ones, 
han tenido en los precios relativos netos. El anAlisis sugiere que entre el 
49% y el 86% de las intervenciones tienen efectos an.§logo5 a los de un impues
to sobre las exportaciones, segun si los productos de exportaci6n se clasifi
quen como tradicionales o no tradicionales. To<l~ indica que el efecto neto ~~ 
~sas pol1ticas co~siste en promover transferen~ias d~ recursos de la3 activi
dades de promoci6n de las exportaciones a las acti.vidade.> de sustituci6n de 
importaciones. 

Ahora bien, si el objetivo estr .. t~gico d~ la pol!tica es la promoci6n de 
las exportaciones, y en el caso de Mauricio hay motivos mas que suficientes 
para suponer que es as1, significa cJe los efectos de la poU:tica incuestiN.a
blemente no han sido los deseados. Si se suscribe la opinion de que la apli
caci6n de una estrategia que hace mayor l1incapi~ en la promoci6n de las exoor
taciones contribuye prorablemente a mejorar la~ perspectivas a largo plazo de 
la industrializaci6n, yes mucho lo c;ue se p•1ede argumental." en su favcr, el 
analisis pone claramente de manifiesto la neccsidad de introducir reformas en 
las pol!ticas. Para atraer recursos al sector de exportaci6n es nec€sario 
otorgar incentivos adicionales a fin de contrarrestar los obstficulos existen
tes o reduc i r d ichos .Jbstficu los, o hacer amb:1s cosas a la vez. No ca be duda 
de que esta (iltima alternative. es la mtis eficiente; por desgracia, sin embar
go, es tambi~n la mas dif!cil <lesde el punto de vista pol!tico. 
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PANORAMA DE LA INDUSTRIA DE LA MICROELECTRONICA 
EN DETERMlNADOS PAlSES EN DESARROLLO 

Sean Eamon Lalor* 

TECNOLOGIA, INDUSTRIA Y CO~RCIO Df:: LA MICROELECTRONICA 

Int roducc ion 

Podrfa decirse que La revoluci6n de L:i microelectr6nica comenz6 con la 
invenci6n del transistor en 194~ y !a ul~erior sustituci6n de la valvula ter
moi6nica por ~ste como elemento electr6nico basico. La tecnolog!a de los se
miconductores ha progresado desde entonces de maaera espectac•1lar y tambi~n se 
han hecho grandes progresos en materia de soporte 16gico, que constituye la 
se~unda tecnolog!a basica. 

La comt>inac i6n de las tecnolog!as de 
l6gico na pue:>to en marcna una revoluci6n 
creacion de grandes industrias que fabrican 
talmente nuevos, por ejemplo: 

los semiconductores y el soporte 
que a su vez ha dado lugar a la 
productos y prestan servicios to-

Productos de consumo; 

Sistemas de computadoras; 

Sistemas de telecomunicaciones; 

Equitios industriales, etc. 

Estos nuevos productos y servicios electr6nicos tienen 
crecen muy r.!ipidamente y en los que la competenc ia es 
c ialmente entre pa{ses de econom{a desarrol lada coma 
Am~rica, el Jap6n y Europa Occidental. 

granJes mercados, que 
sumamente dura espe

los Estados Unid,Js de 

La aplicaci6n universal de estas tecnologfas y sus productos ha modifica
do ~i.;ndamentalmente la manera tradicional de hacer las cosas. Este cambio 
tiene repercusiones en m11chas esferas de activiJad en todo el m11ndo y no s6lo 
en los pafses dcsarrollacios sino tambien, y cada vez mas, en lo:. pa(ses en 
des.lrrollo. 

Los gobiernos <le todo el m11ndo reconocen ahora que lo que esta sucediendo 
es de suma importancia y ld preg11nta que se hacen no es ya "i,que interP.s tiene 
para nosntros est.l tecnolo~!a?", sino "en n11estras circunstancias espec!ficas, 
i,q•1e deremos h.1cer para aprovechar al maxima Los oeneficios derivados de esta 
nueva tecnolog!a y red11ci r la amcnaza que puede suponer para nosotros?" 

En la pr im1~ra pa rte cit~ f!St•~ documento se pre sen ta un resumen tie los ante
ce<lf"nres tecnol6gicns, industriales y comerciales y S<' aborrlan las siguientes 
c11estinnF•s: 

1<.Jefo rlel c;ri1po de l'cil!tica y PL1nific;1ci6n, Consejo N:icion;il para l;i 
C:iPn<:ia y la Tf•cnnlo~f:i, ~;~H·lbr.11rm• lln11sf", Sht•lho11rnf' Ko.1d, Dur>l{n 4, Irlan<l11. 
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a) ;.Cu~l es la situaci6n actual de esta tecnologfa y hacia d6nde se 

dirige? 

b) ;.Cuales son las dimensil)nes y los t~pos de industria y comerci.o que 

ha creado? 

c) i.Qu~ medidas normativas emplean los gobiernos de los pa!ses desarro-

llados para fomentar esta industria? 

Tecnolog{a 

Son muchas las maneras de clasificar los distintos segmenLos de esta in
dustria. A continuaci6n se 3naliza esta tecnl)log!a con arreglo a los siguien
tes ep!grafes: semiconductores, soporte 16gico, sistemas de cowputadoras y de 
telecomunicaciones, y otras aplicaciones. 

Semiconductores 

En la actualidad los componentes electr6nicos se fabrican con materiales 
como el silicio, el germanio y el arseniuro de galio, que poseen propiedades 
semiconductoras. Cabe distinguir tres categor!as de elementos: 

a) Componentes discretos, pur ejernplo, transistores, rectiiicadores v 

diodos; 

b) Circuitos integrados (Cl), por ejemplo, micro!>rocesadores y memorias; 

c) Dispositivos y circuitos con funciones especiales. 

F.l ritmo de progreso de la tecnolog!a de los semiconductores se puede 
apreciar por la evoluci6n en la escala de integracion de los circuitos inte
grados (v~ase la figura I). En el c~adro l se describen los diferentes grados 
de ir.tegraci6n (mimero de transistores por plaqueta de, por ejemplo, silicio). 

Cuadro 1. Definici6n del grado de integraci6n 

Grado de inte~racion Numero de transistores 

Inte~raci6n 
Integraci6n 
Integraci6n 
Integraci6n 

en peq11e1la es ca la ( SSl) 

en escala mediana (MSI) 
en 
f>ll 

gran escala (LSI) 

lntegraci6n en 

i>sc;ila muy grande (VLSI) 
~scala ultragran<le (ULSI) 

por plaqueta 

JO-!:IU 
JUO-!:IOU 

J.uuu-1:1.uuu 
Jo.ouo-100.ouo 

un mil16n aproximadamente 

~:n la fig11r·1 I, p<H eje;nplo, '>!•I( RA:-!, si~ndica una plaquela que conl1enc 
64 kilohitios cle memoria rlc acccso .1l azar, que es un dispositivo para almace
nar datos temporalmente. Las pL1q11•!tas qui> contienen 2'>bK RA:-! se t>llC11t~ntran 
ya en t"l comercio Pn y,rancl1~s ..:ant1cl.irh!s v las pl.1<j1:"r:is RA~ de un me)4abit10 Sr: 

pondr!in a la vt·nta f"rl los proximos al'los. 
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Aunque la escala de integraci6n par plaqueta ha aumentado expanencial~en
te con ei pasa del tiempo, los costos por plaqueta han disminuido espectacu
lannente. T.a figura lI 'lluestra dos cu.rvas caracteristicas de la evoluci6n de 
los circuitos integrados. 

Estos avances se lograron camo resultado de grandes inversianes realiza
das por las empresas y las gobiernos en trabajos de investigaci6n y desarrollo 
sobre materiales y sobre el dise~o y la fabricaci6n de dispositivos. 
Una inversi6n industrial tlpica en investigaci6n y desarrollo cscila entre el 
1 y el 10 por ciento de las ventas en los Estados Unidos y asciende a un maxi
mo del l) por ciento de las ventas en el Jap6n. 

Soporte logico 

Si el analisis de la microelectr6nic.a se limitara a la industria de los 
semiconrluctores se dar !a 11na imagen :nuy inexacta cie s11 a lcance. Es la combi
nac i6n cie los soportes fisico y 16gico de la electr~nica y su configurac16n en 
sistemas y aplicaciones, lo que contiere importancia al sector. 

F.1 soporte logico, defin1do coma series de datos e instrucc1ones puramen
te conceptu:iles, oc11pa 11n lugar centra 1 en todos los t ipos y d imens iones de 
las aplicacion~s de la tecnologfa de la inform?ci6n. Los sistemas de computa
doras y de tratamiento de textos, los sistemas de automatizaci6n industrial, 
los bancos cie datos, las redes de comunic;icion y telecomunicaci6n, los siste
mas electr<'iriic1>$ de transferencia de fondus, los productos industriales basa
d,1s en la microelectr6nica, los sistemas rte vigilancia del transporte a/;reo, 
marftimo y por carretera y los ciiversos sistemas de defensa nacional se basan 
todos en su soporte 16~ico y funcionan a travf.s del m1smo. 

r:l ale.inc•' y t-l rit:no de las .lplicaciones de la micrneli>ctr.Sni.;,1 r.e ven 
limitadns por Pl nivtd d1! <1cs.1rrollo rlel snporte 1·5~ico. SP habla much11 elf' un 
f'SC:ancamiPnto PO la f'Voiucitin de '.'Stf• ultimo, y la mejor fnrma de ilustrar 
E'SC:a sit11.1citin zrAficarnentP tal Vf'7. St>.1 mPciianti> la cn11r1cir1.1 fi~11ra III, que 
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muestra c6mo ha evoluci.:mado La distribuci6n de Los costos de Los sistemas 
entre los soportes f!sico y 16gico. Mientras el costo de Los componentes ha 
disminuido varios millones de veces y el del soporte ffsico del sistema varios 
millares de veces, Los costos del soporte 16gico practicament~ no se han modi
ficado durante Los dos ultimos decenios. 

El perfeccionamiento del soporte ~6gico requ1ere sobre todo un gran 
caudal de conocimientos mas que un capital muy elevado, pese a lo cual sigue 
siendo muy caro y tal vez se necesiten millares de ai\os-hombre para el desa
rrollo de sistemas nuevos e importantes. Las empresas y Los gobiernos invier
ten sumas cada vez 'Ila yores en este sector. El programa europeo "ESPRIT" ten
Jr~ un componente importante rel~cionado con el soporte l6gico. El Sistema de 
Computadoras de la Quinta Generaci6n iniciado por el Jap6n (FGCS) hara progre
sos importantes y de gran alcance en la tecnologfa de Los soportes l6gicos 
durante el proximo decenio. Se prev~ que la Iniciativa de Defensa Estrat~gica 
(IDE), patrocinada por el D~partamento de Defensa de Los Estados Unidos, dara 
gran impulso al desarrollo de la tecnologfa del soporte 16gico durante los 
pr6ximos ) a 7 a~os. 

100 

1955 1970 1985 

. . ~ .... , ... 
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Sistemas de computaduras y de telecomunicaciones 

Durante Los ultimas dos decenios la3 computadoras han adquirido mas capa
cidad, y se han hecho mas rApidas, mas pequeilas, mAs fiables y mAs baratas. 
Con el advenimiento del microprocesador, el rendimiento de la nueva generaci6n 
de microcomputadoras pueJe compararse hoy al cle algunas ant~guas comp-.:ta<ioras 
y m1nicomputadoras centrales, pero con un costo muchisimo ma" bajo. En gene
ral, cabe decir que desde 1960 hasta 1980, la eficacia de las computadoras se 
multiplic6 por 20, mientras que el costo descendio 100 veces, lo que se tradu
ce en un coeficiente de mejora de 2.000. 

El desarrollo t~cnico sigue siendo rapido y en los t;stad••S Unidos, cuya 
indust ria continua dominando los me rcados mund ia les y cuyas '!mpresas norma 1-
mente invierten aproximadamente el 7'1. c;e sus ingresos por co.1cepco de ventas 
en activida<les de investigaci6n y dPsarrollo, se~uir~n introduci~ndose siste
mas nuevos muy perfeccionados. El Jap6n esta fabricando una nueva supercompu
tadora, que ser~ 1.000 veces mAs r~pida que las maquinas actualmente disponi
bles. 

El FGCS japon~s se basa principalmente en la aplic~ci6n de un soporte 
l6gico en VLSl totalmente nuevo. El nuevo concepto propuesto se basa en el 
Prolog, un lenguaje empleado para aplicaciones de inteligencia artificial, y 
utilizara tecnicas de inferencia en el desarrollo de sistemas expertos. ~ien

tras l~s computadoras actuales puedtn efectuar de 1.000 a 10.000 de las infe
rencias 16gicas por segundo (LlPS) que se necesitan en Los sistemas expertos, 
la meta para los aaos noventa es llegar a efectuar entre 100 millones y 1.000 
millones de LIPS. Otro objetivo es construir una maquina de fi.ujo de datos 
que comprenda de l.000 a 10.0UO procesadores, una capacid2d de almacenamiento 
de l a 10 gigaoctetos y una velocida<i de 1.000 millones a LU.OUU millones de 
instrucciones por segundo. 

Los recientes avances en materia de telecornunicaciones, en los que se 
utilizan la conmutaci.Sn y la tran,,mi.si6n digitales, la tecnologf:a de La fibra 
6ptica y Los sistemas por sat~Lite, esttin permitiendo prestar toda una serie 
de nuevos servicios de comun1caciones e informaci6n. Muchas administraciones 
de correos y telecomunicaciones tienen previsto introducir mAs o menos en el 
curso del pr6x1mo Jecenio redes digitales de servicios integra<los, en las que 
toda la inf<>rmac i6n, ya sea por medios vocales, de datos, de textos o de imli
genes fijas o m6viles, se distrii:>uira a Los usuarios a travP.s de la mism. red 
digital. 

Los ~astos dP desarrollr.; de los :,istem.:is de telecomunicaciones pueden 
compararse con los de otros sistemas basados en La electr6nica. Por ejemplo, 
se ha calcul:irlo que se necesitan .1lrerle<lor de l.000 millonP.s d~ d6lares para 
explotar un nuevo sistema de conmutaci6n digital. Estos gastos de desarrollo 
son demasiado Plevados, incl11so para el pa(s f'11ropf'o mAs gr,1nc!~, com<> para 
compensarlos mediante las Vf'ntas en su propio mercado nacional. 

Otras aplicacionps 

Los s1stem;is rte comp~tador.1s y di' te Lecom11nic.1c i<>O•!S son apl icac 1onf's de 
La microelectr(Snic.i <jll<! nan dado l11gar a P.normes industri.1s nuev.1s. Sin em
b.1q~o, es tal la nat1iraleza cl1: :a tPcnoln~!a q11<' se le p111:rl1: apli.:ar en una 
extraordinaria varieclad di! formas '/ en mucnos t1pos de activ1dades, talcs como 
las relativ;is a la fabricaci6n, los Sf•rvicins, <'l comerc10 y los servicios 
socialf•S. 1..1s limitac1oncs <It: Sil :1plicilci611 depenclen ma:.; de La ima~1naci6n cle 
<JlliPn los 11sil '.I <l1•sarrol l.1 <!'If' <IP la propia t/:c11ica. 
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La aplicaci6n de la microelt?ctr6nica ha dado por resultado la introduc
ci6n de muchos productos nuevos: procesadores de textos, instrumentos inteli
gentes, controladores de procesos, juegos, etc. Sin embargo, la mejora de Los 
procesos dt?rivados de tales aplicaciones se considera por lo menos igualmente 
importante dt?oido al aumento de la eficit?ncia y a la capacidad para seguir 
compitiendo en una amplia serie de sectores convencionales de fabricaci6n y 
serv1c1os. 

Gran pa rte de la atenc i6n se concent ra en el sector de la fabricac i6n, 
raz6n por la cual se estan perfeccionando mucho el disei'lo con ayuda de compu
tadora (CAD) y la manufactura con ayuda de computadora (CAM). Esta ultima 
abarca; 

Maquinas herramienta de control num~rico; 

Sistemas automatizados de fabricaci6n; 

Sistemas automaticos de verificaci6n y notificacion; 

Almacenamiento automatico; 

Planificaci6n y control industriales; 

Aut6matas industriales. 

Una vez mas, el Jap6n, 
grandes inversiones en 
de pr,gramas nacionale~ 

Industria y comercio 

Semiconductores 

los Estados Unidos y Europa Occidental estan 
investigaci6n y desarrollo en esta esfera por 
y del programa "ESPRIT". 

haciendo 
conducto 

La producci6n y el consumo mundiales de semiconductores ascendi6 a unos 
20.000 millones de d6lares en lY8J. 

Los E·;tados Unidos ; el Jap6n son productores netos de semiconductores. 
Los Estados Unidos fabri~an casi L~s dos tercios y consumen la mitad aproxima
darrente de La producci.6n mundial. El Jap6n produce mas del 254 y consume me
nos del mismu purcentaje. Los Estados Unidos importaron en 1982 semiconducto
res pur valor de ~.000 millones de d6lares, de los cuales l.000 millones pro
ced!an de las instalaciones estadounidenses en cuatro pa{ses asiaticos, a sa
ber, Malasi.a, Filipinas, La Rep~hlica de Corea y Singapur. 

Europa occidental y el resto del mundo son consumidores netos de semicon
ductores. Si bi.en Europa consume alrede<lor del 204 de la producci6n mundial 
total, produce menos de la mi.tad de esa cantidad. r:l resto del mundo consume 
menos del 10% y pro<luce aproximaclamente el 2% de la producci6n mundial total. 

Equipos electr6nicos 

Aun<Jue los semi.conductures son componentl"S fun<lamentalr.s de los sistPma::; 
electr6nicos, p1wclcn representar una fracci6n relati.vamente pe<juei'la del costo 
tot<tl rlf> los Pquipos y los sistr.mas. Por Pjemplo, el valor df! l.1s VPntas de 
los •!<juip"s de telecomunicaci"nes en l'J8·+ .lscendi6 a 1mos )'J.OOU millones de 
dolari•s (::;P Pstim:i <jllf! ,1scrml1!r.'ln .1 100.llOO millonr~; cle d6lares en l'J90), 
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miertt ras qu~ el valor de los semiconductores ut i l izados en ta Les equ1pcs es 
aproximadamente de J.500 millones de d6lares. 

El valor total de las ventas mundiales de equl.pos electr6nicos asciende 
actualmente a m!s de 400.000 millones de d6lares y aumenta r!pidamente. En el 
cuadro Z se hace un Jesglose por subsectores del consumo de equipos e~ectr6ni
cos eu los Est ados Unidos correspondiente a l 984 con proyecc iones para 1987. 

Cuadro 2. Consumo de equipos electronicos en los Estados Unidos 
(miles de millones de d6lares) 

Subsector 

Equipos de proceso de datos y de oficina 
Soporte 16gico 
Cr.nsumo 
Cumunicaciones 
Industrial y militar 

Total 

Fuente; Electronics, enero de 1384. 

l'J84 

1~.o 

15,0 
21,) 
ll,5 
57,l 

184,0 

l'J87 

125,0 
24,6 
23,8 
15,J 
70,6 

ZJIJ, 3 

Son dignas de especial menci6n las altas casas de crec1m1enco previstas par3 
los equipos de oficina y proceso de datos y los soportes 16gicos. 

En el cuadro 3 figuran los datos equivalentes para Europa occid~ntal y el 
Jap6n ~orrespondientes a 1984. 

Cuadro 3. Consumo de equipos electr6nicos en 1984 
en Europa occidental y el Jap6n 
(miles de millones de d6lares) 

Subsector 

Equipos de proceso de datos y Je oficina 
Con sumo 
Cnmunicac iones 
Industrial y otros 

Total 

Fuente: Electronics, enero de l'J84. 

Europa occidental 

b0,5 
15,8 
12,8 

~ 
104,'J 

Hedidas normacivas Pn los pai.;es desarrol lados 

Jap6n 

41,1'1 
11, 2 

3,0 
21 , b 

77,b 

Esta secci6n contiene al~unas indicaciones breves de las medidas ~ormati
vas emplead.1s por los gobiernos de los pafses desarrol lados para p•omover el 
crecimiento de sus industrias microclectr611icas. Se examinan tres regionei 
por separado, a saber, Europa occidental [principalmente los l::stados H1embro1 
de JO <:omunidad F.contimica 1-;uropca (Cr:F.)I, el Japtin y los Ei;tados l'niclos. 
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Europa occidental 

Europa occidental es un conjunto de Estados soberanos, cada uno de los 
cuales promueve su propia industria con sus propios progra'llas nacionalt?s. 
Ademls, las Estados Miembros colaboran y coordinan sus actividades en ciertas 
esferas. 

Las medidas adop~ad=~ por los gobiernos de Europa occidental para promo
ver sus industrias pueier. clasificarse bajo las siguientes epf.grafes: fir.an
ciaci6n de las actividades de investigaci6n y desarrollo y demls apoyo indus
trial; fomento de la comprensi6n de esta necesidad y recurso a las compras del 
sector publico. 

Los gobiernos de los 10 Estados miembros de la CEE invirtieron aproxima
damente 3.250 millones de d6lares para apoyar sus industrias microelectr6nicas 
durante 1984. Los programas nacionales del Reino Unido de Gran Breta~a e Ir
landa del Norte y la Republica Federal de Alemania son importantes, y el de 
Frdncia lo es mls todavf.a. 

Se da apoyo a los siguientes tipos de actividades; investigaciones pre
vias a la producci6n competitiva; fabricaci6n de determinados productos espe
cf.ficos, y otros tipos de apoyo industrial. 

Los fondos destinados a las investigaciones previas a la producci6n com
petitiva representan aproximadamente la decima parte de los destinados a la 
fabricaci6n de productos especlficos. 

Los sectores de la microele.::tr6nica que reciben la mayorla de estos fon
dos son los de componentes, optoelectr6nica, telecomunicaciones, proceso de la 
inf'lrmaci6n, ingenierla del soporte l6gico y fabricaci6n integrada de computa
doras. 

Los gobiernos europeos reconocen que es indispensable hacer conocer mejor 
la importancia que tiene la aplicaci6n de la microelectr6nica para aumentar la 
eficacia de los procesos y el car~cter funcional de los productos. En la ma
yor(a de los pa(ses hay programas especialmente financiados por el Estadn para 
satisfacer esta necesidad. Los Estados miembros de la CEE invierten aproxima
damente 300 millones de d6lares en estos programa~. 

La mayorfa de los Estados miembros de la CEE utilizan el considerable 
poder adquisitivo de sus sectores publicos para apoyar el desarrollo de sus 
industrias microelectr6nicas nacior.ales. As{ surede con las computadoras y 
espec ia lmente con los equipos de tt: lecomunicac iones .:id qui r idos por las admi
ni st rac iones nacionales de correos y telecomunicaciones. En cfecto, se consi
dera que la mayor parte de los mercados de estas administraciones europeas son 
esencialmente cerrados, es decir que resulta sumamente dif{cil para las empre
sas extranjeras introducirse en estos mercados. 

Desde el punto de vista nacional, se reconoce que en estas prlcticas 
coexisten factores positivos y negacivos. Desde el punto de vista positivo, 
la utilizaci6n, con habilidad y capacidad creadora, de 1 ; contratos publicos, 
puede dar lugar a la creac i6n de nuevas empresas y mejo~ ar la gama de produc
tos de las ya establecirlas. En cambio, la pcaccica del proteccionismo y la 
falta de competencia internacional de la~ er1r-resas nacionales que participan 
en estos mercados pueden ctar lugar a una fa l ta de efic ienc ia y de capac idad 
competitiva. 
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Las compras del sector publico so11 uno de Los sectores mencionados en los 
que los Estados mier.ibros de la CEE est~n coordinando sus actividades. Se sabe 
que ninguno de Los mercados interiores de Los Estados miembros es suficiente
mente grande para crear industrias capaces de competir internacionalmente a 
largo pl~zo con empresas estadounidenses y japonesas. Sin embargc, el mercado 
interior de la Com· 1idad en su :onjurtto tiene magnitud suficiente como para 
que una serie def ~s·em~•esas ~st~n en condiciones de competir internacio
nal~ente. La expl~ i6n coordinada de los mercados publicos de toda la Comu
nidad es un medio para aesarrollar estas empr~sas. 

La necesidad de que las finnas europeas pudieran competir internacional
mente con las empresas japonesas y estadounidenses dio Lugar tambi~n a que los 
Estados miembros de la CEE establecieran el "ESPRIT", 1.m programa cooperat1vo 
que abarca a toda la Comunidad, y en virtud del cual se efectuan investigacio
nes para atcanzar una producci6n competitiva en la esfera de la tecnologla de 
la informaci6n. El costo del programa ascendera a l.500 millones de d6lares 
(financiados por partes iguales con fondos comunitarios y fondos empresaria
les) durante los pr6ximos cinco ai'los, y financiara Los cinco sectores de in
vestigaci6n siguientes: microelectr6nica avanzada; tecnologla del soporte 
16gico; tratamient~ avanzado de la informaci6n; sistemas de oficina, y fabri
caci6n integrada de computadoras. 

El programa esta muy orientado hacia la industria; entrai'la la colabora
ci6n internacional entre las empresas y los institutos de investigaci6n de 
dis~intos palses y tiene por objeto complementar e integrar los programas na
cionales. Su objetivo ultimo es suministrar la base tecnol6gica para la in
du£tria europea, a fin de que, en los pr6ximos 10 ai'los, se alcance la igualdad 
entre Europa y el resto del mundo por lo que se refiere al comercio de los 
productos relacionados con los circuitos integrados. 

Aunque el Jap6n dice set menos i .• tervencionista en cuestiones empresaria
les que, por ejemplo, Los gobiernos de Europa occidental, el Ministerio del 
Comercio Internacional y de la Industria (MITI) desempei'la una funci6n muy im
portan::.e en el desarrollo de la industria japonesa, lo cual, junto con el ex
traordinario grado de coordinaci6n y cooperaci6n nacionales entre las empresas 
y el Gobierno, da al resto del mundo una impresi6n de gran coherencia en cues
tiones normativas y <le funcionamiento. 

Uno de los puntos fuertes del sistema japon~s es su habilidad para plani
ficar a lar~o plazo y para organizar y ejecutar pn gramas destinados a hacer 
realidad estos planes. As{, pues, el proye-::to de VLSI coloc6 a la industria 
japonesa a la cabeza de la tecn~log{a de los circuitos integrados con una in
versi6n de 250 millones <le d6lares (financiada por partes iguales entre las 
empresas y el ~stado) entre 1976 y 1~79. Se pteve que la nueva serie de pro
yectos patrt"lcinados por el MITI, de:>crita a c<1ntinuaci6n, dara resultados 
iguales o m!is espectacularcs aproximadamente dur:~nte el curso del pr6ximo 
decenio; 

a) El FGCS es un proyecto de lO ili'los de duraci6n, creado conjuntamente 
por el MITl y ocho fabricantes importantes de productos electr6nicos, para 
transformar totalmentP el concepto de la computadora; 

b) La finalidad del proyecto de supercomputadoras es fabricar, en un 
per{oclo de 8 ai'los, i.na computadora mil Vt~ces mas rapida que las actualment~ 
disponibles para 11s0s cientHicos y tecnol6gicos, con un costo de 100 millone~ 
de d6lan~s; 
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c) En virtud de un proyecto de automatizaci6n se fabricara la nueva 
generaci6n de aut6matas, durante un perlodo de 8 ai'los, con una inversi6n de 
100 millones de d6lares procedentes del MlTl, con la participaci6n de una gran 
variedad dP instituciones publicas y privadas de investigaci6n. 

Las empresas japonesas colat>oran de buen grado en la fase previa a la 
producci6n comi-~titiva de estos proyer:tos, pero posteriormente compiten inten
samente entre ellas y con el resto del mundo por el mercado. 

Para apoyar estas actividades, los japcneses han desarrollado, durante 
Los ultimos decenios, un sistema sumamente perfeccionado para adquirir la in
formaci6r. tecnol6gica necesaria en todo el mundo. Adem!s, poo;een una gran 
habilidad para adquirir te~nologla mediante licencias, acuerdos sobre know
how, etc., coo empresas tecnol6gicas extranjeras de primera llnea y para 
transformar esta tecnologla adapt!ndola a sus propios usos. 

Estados Unidos de Am~rica 

Los Estados Unidos, tanto en raz6n de una pol!tica expUcita como en la 
pr~ctica, intervienen menos que la mayorla de Los palses en cuestiones empre
sariales. Las medidas gubernamentales tienen por objeto crear un entorno 
apropiado en el que prosperen Los es fuerzos empresaria les, tan to de car Arter 
individual como de sociedades. El Estado interviene si el bien publico se ve 
amenazado, por ejemplo, por monopolios o cuasimonopolios que posean un poder 
econ6mico excesivo. Sin embargo, se suele considerar que el merLado es el 
mejor regulador y el factor determinante del ~xito o el fracaso. 

Esta visi6n de la polltica de los Estados Unidos es en general verdadera, 
pero es necesario modificarla algo cu~ndo se trata de ciertas esferas de alta 
tecnologfa, especialmente de la microelectr6nica. Se reconoce en general que, 
en re lac i6n con progr amas espac ia Les y mil i ta res es tadounidenses las compr as 
del sector han tenido efectos secundarios de gran alcance en esta esfera. 
Cabe citar al respecto Los siguientes programas irnportantes: 

a) El Gobierno de los Estados Unidos invirti6 280 millones de d6lares 
en actividades de investigaci6n y desarrollo en materia de circuitos integra
dos entre 1978 y 1982; 

b) Un programa de investi~aci6n militar, el Proyecto de Circuitos lnte-
grados de Muy Alta Velocidad (VHSIC), costara 225 millones de d6lares durante 
el per!odo 1980-1985 y se espera obtener de ~l grandes beneficios secundarios 
para los productos no militares en las esferas de las tele~0municaciones y las 
COl'lputadoras; 

c) El prog1·ama de la IDE, otro proyecto patrocinado por el Departamento 
de Defensa cle los fstados Unidos, trata del perfecc1onamiento del soporte 16-
gico p;ira sistemas mi I it.1res, pero se espera que tenga importantes efectos 
secunddrios en la esfera de los soportes 16gicos en general. 

Sin embar~o. las empresas siu>len financiar sus propias actividades de 
invest igac i6n y clesar ro l lo y no esperan aportac iones de l r:stado. El con sore io 
MCC, recientemente creado, r·~presenta un contraste interesante frente a los 
criterios e11rop1!0 y javon~s. C:l consorcin esca formado por empresas importan
ces Pstildounid1 ns,.~; •!O la esfera de la P.lectr6nica (con exr: lusi6n de la [BM), 
que se han unido, iia:;ta c1erto punt'J en respuesta al proyecto europeo ESP~IT y 
al japon~s FGCS, con 1'1 fin cit> i:olilt°'or.1r y compartir sus cono<.;imientos y t~xpe

riencias en la inVt!Stiiaci/Sn avan7..1da prt>v1a a la producci6n competitiva en 
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los sectores de la tecnologia de la informaci6n. Sin embargo, a diferencia de 
los proyectos europeo y japones, el HCC fue iniciado exclusivamenle por e~pre
sas privadas y no recibe ninguna ayuda concreta del Gobierno de 'os Estados 
Unidos. 

POSICION DE DETERMINADOS PAISES Eh DESARRuLLO 

lntroducci6n 

La presente secci6n es un resumen y una sintesis de cinco informes de 
paises, prepa=ados independientemente por expertos de cada uno de los paises 
inte~esados: la Republica de Corea, la India, el Pakistan, Bangladesh y Vene
zuela. La secci6n siguiente contiene un analisis mas detenido asi como r~~o

mendaciones en esta es£era. 

Deben hacerse tres advertencias: 

a) Los paises seleccionados se encuentran en etapas de oesarrollo eco
n6mico e industrial radicalmente diferentes. En un extremo, la Republica de 
Corea cuenta con una industria electr6nica bien desarrollada y competitiva en 
el plano internacional. En el otro, Bangladesh se encuentra en una etapa in
cipiente de industrializaci6n. La cuesti6n del nivel de desarrollo se trata 
en la pr6xima secci6n; 

b) Aunque los expertos que prepararon los estudios de casos tenian 
identicas atribuciones, estas se interpretaron de manera distinta de ~n estu
dio al otro; el resultado es una falta de uniformidad y algunas lagunas en los 
datos presentados; 

c) Este resumen es inevitablemente una exposici6n incompleta de la si
tuaci6n existente en los paises seleccionados. Para mas detalles, deben con
sultarse los informes de los paises. 

Estrategias y politicas de los gobiernos 

Todos los gobiernos de los paises tctudiados, han reconocido, en la 
teoria y en la practica, que la adquisici6n y ~d aplicac1on de !a tecnologia 
de la microelectr6nica son de suma importancia para el curso que dehe tomar el 
desarrollo nacional y, sobre todo, para las perspectivas de industrializa
c1on. Sin embargo, solo la Republica de Corea y, en menor medida, la India 
cuentan con lo que cabe considerarse una estrategia y una politica organizadas 
en relaci6n con la tecnologia de la microelectr6nica. En la Republica de Co
rea, se clasifica a la industria microelectr6nica como una industria estrate
gica y en el ultimo plan quinquenal ( 1982-1988) se le da la lmportancia que 
rnerece. Tambien en la India se da especial importancia a este sector en la 
politica nacional en materia de industria, ciencia y tecnologia. En el sexto 
pla.1 ( 198J-198t>) del Pakistan, la industria electr6nica ocupa ahora un lugar 
mas elevai ' y en SU plan de industrias de la Zona de ~laboraci6n para la ~x

porca1..i6n, la industria de productos .nicroelect.r6nicos goza de maxima priori
dad. En cambio, en Venezuela no existe una polftica gubernamental clara basa
da en un analisis tecnico objetivo, lo que constituye un ob&taculo para dar al 
desarrollo de la microelectr6nica el caracter y el ritmo que nt>Cesita. Apart.E 
de las actividades de investigaci6n y desarrollo relacionadas con el petr6leo, 
todavia nose ha dado prioridad en esta materia a ningun sector particular. 
Bangladesh tampoco ha establecido todav(a una estrategia y llna pol(tica tecno-
16gica en la esfera de la electr6nica, pero se estan t;mando medidas, por ron
duct.o de un comite nacional para la ciencia y la tecnolor,(a y otros comites, 
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de reciente creaci6n, para estructurar una politica y estrategia nacionales en 
dife~entes sectores tecnicos. 

Varia dP. un pais a otro el concepto que se tiene de la funci6n que debe 
desempei'lar el gobierno al intervenir en el desarrollo industrial y del equili
brio que debe existir entre el sector publico y el privado. En la Republica 
de Corea se considera que esa funci6n consiste esencialmente en coordinar el 
medio en que se desarrolla la industria, pero que el impulso principal det-e 
proceder del sector privado. El Gobierno fija tambien el marco en que funcio
nan el sistema de ~osei'lanza y los laboratorios nacionales de investigaci6n. 
En el Pakistan se seguira aplicando el criterio de la eccnomia mixta, pero se 
considera que el sector pliblico tiene una funci6H de promoci1n, en la cual lo 
mas importance es estimular la inversion privada. 

Son diverscs los metodos empleados para crear una ~ituaci6n adecuada para 
el desarrol lo de la inversion privada en industrias de al ta tecnologia, in
cluidas las electr6nicas; 

Un con:acto mas amplio con el extranjero en le que respeta a los alicien
tes ofrecidos al capital extranjero y a los procedimientos de adquisici6n de 
tecnologia (la Republica de Corea); 

Garantias de repatriac16n <lei capital y los beneficios lei Pakistan); 

El compromiso ~e no nacionaiizar las industrias (el Pakistan); 

Reestructuraci6n de los aranceles (la India y el Pakistan); 

Reducci6n de derechos de aduana sobre lcs bienes de capital (la India y 
el Pakistan); 

Exenciones fiscales o exonerac1ones temporales de impuestos (el Pakistan). 

A continuaci6n, y con arrP.glo a los epigrafes investigaci6n y desarrollo, 
mano de obra y capacitaci6n y adquisici6n de tecnologia, se examinan otros 
elementos de una promoci0n activa je un ambiente adecuado para las inversiones. 

Los Gohiernos de Venezuela y la India hacen basta~te mas que crear estas 
condiciones. lntervienen mediante la propiedad de empresas, la reglamentaci6n 
de las empresas de propiedad privada y la creaci6n de un mercado protegido. 

La industria de productos electronico& 

De los c1nco paises estudiados la Republica de Corea es cl un1co que fa
brica qroductos electr6nicos en escala mundial. Su participaci6n en el merca
do mundial ha pasado de 1,3% en 1967 a 1,8% en 1982, y crece a un ritmo supe
rior al JU% anual. Ademas, es el un1co pais exportador neto de tales produc
tos. Participa activamente en la fabricaci6n de productos de consumo, produc
tos industriales y componentes. Durante los ultimos ai'los, los productos in
dustriales han registrado la tasa de crecimicnto subsectorial mas elcvada y la 
actividad m~nufacturera de las empresas ae la Rep6blica de Corea en la ~sfera 
de los productos m•s avanzad0s de esos subsectorcs industriales es importante. 

Todos los principales grupos de empresas hacen fuertes inversiones en la 
industria microelectr6nic.a y en estas invcrsiones tambien participan activa
mentc muchas pequenas empresas. El Gobierno fomenta activamente la industria 
y la tcc11ologi'a, como pucde ar.irec iarse por la importanc ia que se concede en el 
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quinto p:an quinquenal ll982-198b) y en otros planes a largo plazo, concreta
mente la industria electronica (19b3), la industria d~ semiconauctorcs ( 1982) 
y la industria dP computadoras (198~). El hecho de que en esta industri~ pre
domin~n las inversiones nacionales facilita la planiticaci6n y la promocwn 
efectivas de la industria en ia Republica de Corea. Por ejemplo, en 1982 el 
58% de la producci6n procedia de empresas nacionales, el 221 rie empresas mix
tas y sSlo el 207. de empresas extranjeras. En 1981-1982, la tasa de creci
miento mas elevada se registro en el sector nacional. 

La lndia desarrolla tambien una act1viaatl industrial importante en los 
siguientes subsectores: productos de cons~mo, productos industriales y compo
nentes, aunque en ninguna de esas esferas es autosuficiente. 

El material ce comun•caciones y radioaifusi6n, asi como el aeroespacial y 
de defensa, ocupan un lugar importante en la categoria de productos industria
les. En la India, la tosa ~e crecimiento de la producci6n de articulos elec
tr6nicos es elevada, pues en los tres ultimos anos super6 en promedio el 20% 
(compuesto). 

Se preve que ciertos planes ael Gobierno daran un impulso consiaerable a 
la demanda de circuitos integrados; la inauguraci6n de nuevas estaciones de 
television, la digitalizacion de la red de comunicaciones, la introducci6n de 
una red de conmutaci6n publica y una red ae transmisi6n de datos de conmuta
ci6n circuital (y tal vez una red de traPsmisi6n de datos de conmutaci6n per 
lotesJ, la modernizaci6n de sectores industriales como el dei acero, los fer
tilizantes, los productos petroquimicos, el cemento, etc. Tambien se utiliza
ra la microelectr6nica en los ferrocarriles, la agricultura y la atenci6n sa
nitaria y las computadoras se introduciran en las escuelas y colegios univer
sitarios. Las estimaciones preliminares indicar. que aproximadamento> los dos 
tercios de esta demanda, cuyo volumen ha aumentaao much£simo, podrian satisfa
cerse con la producci6n nacional siempre y cuanao se hagan inversiones sufi
cientes en la producci6n, las actividades de investigaci6n y clesarrollo, los 
materiales y la formaci6n de mano de obra. Lln grupo especial sabre LSI/VLSI, 
creado en 1982 por el Gobierno, esta preparando su informe final, pt!ro ya ha 
precisado suales son las def iciencias mas importantes y ha tormulado recomen
daciones relativas a un programa de invest1gaci6n que abarque las actividades 
de investigaci6n y clesarrollo, la producci6n y la mano de obra aurante un pe
ri0do de diez anos. 

En el Pakistan se ha calculado que el total de las pecesidades anuales de 
material electr6nico es de 300 millones de a.5lares, total f'n el '1ue los pro
ductos de consume representan el 33%, lo~ productos industriales el )24 y los 
componentes e 1 10%. :ie pr eve q1Je la produce ion anua 1 propuesta en e 1 sex to 
plan ( 1983-1988) para la industria manufacturera y sus productos podra satis
facer aproximadamente el 7UZ de las necesida<les. 

Las sumas que deben invertirse en la electr6nic.1 con arreglo al sexto 
plan son diez veces superiores a las previstas en Esta misma esfera con arre
glo al quinto plan. !:ie da prioridad absoluta a la electronica en d plan de 
la 7-0na de elaboraci6n para la exportaci6n, en la '1ue se perrr.itf· la invc>rsi6n 
extranjera con incentivos a:Jicionales. 

Bangladesh se encuentra todav(a en la etapa clel moritajt· de productos 
elf'ctronicos de consumo a partir elf: componentes importados. St: trat;i princi
palmentt <lt.• aparato~ de tt•IE,visi6n, reccptores <.11: radio y radio con grabador<i 
elf• caset!'S para t•l mercado int.:rior. Act11;ilnwnt1: solo cinco 1·mpr1·:;as 11tili;rnri 
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lo~ circuitos integrados en la manufactura y en su mayoria dependen de acuer
dos de colaJoraci6n tecnica concertados con empresas extranjeras. Ningun com
ponente basico se fabrica en el pais. Las organizaciones nacionales de comu
nica~iones, la aviaci6n y las lineas aereas y la meteorologia utilizan en sus 
equipos circuitos integrados, pero tn su mayor parte son abastecidas por pro
veedores japoneses o de otros paises, que se encargan tambien del mantenimien
to. 

En Venezuela, la estructura de la producci6n i~dustrial es la siguiente: 

a) En la producci6n de telefonos, el pais es practicamente autosufi
ciente y desde el punto de vista tecnol6gico es ya independiente. La produc
ci6n de la compania de telefonos atiende fundamentalmente las necesiaades in
ternas (unas 250.0UO nuevas lineas telef6nicas al ano); 

b) En el sector de los bienes electronicos profesionales y de consumo, 
dominan el mercado muchas empresas extranjeras, que se dedican principalmente 
~ vender sus propios productos; solo una de ellas desarrolla actividades de 
montajP. de aparatos de television y equipo sonoro en el pais; 

c) Varias empresas electr6nicas nacionales de reciente creacion, fabri
can bienes de capital en sectores tales como los teleionos, la electricidad, 
el control y la instrumentacion. ~l activo total de esas empresas es rie unos 
4,5 millones de dolares: las ventas anuales representan unos 11 millones de 
dolares y aumentan rapidamente, habiendose logrado tasas del 204, 504 y 664 en 
los anos 1980 a 1983, respectivamente. Se considera que su ~stablecirniento es 
un primer paso muy irnportante para el desarrollo de una industria electronica 
autonorna en el pais. 

Aplicaciones de la micrcelectronica 

En este contexto, aplicdciones significa el uso de equipo, instrumentos y 
dispositivos basados en la rnicroelectronica, en las actividades rnanufactureras 
y servicios distintas de la fabricaci6n de equipo electr6nico propiarnente di
cho. 

Las aplicaciones son muy variaaas, y pueden citarse las siguientes: 

C6mputo y tratarniento de datos en la administraci6n publica, las finanzas 
y los seguros, inforrnaci6n para gesti6n y control, etc.; 

Fabricaci6n, por ejerr.plo, control de procesos y CAD/CAM (rnuchas aplica
ciones en todos los sectores de la industria); 

Servicios de comunicacion, es oecir, telecornunicaciones tanto e.1 redes 
como en medios de radiodifusion; 

Otros servicios publicos, a saber, servicios de transporte, energfa, 
aviacion, rneteorologia y medicos. 

Todos los pa[ses estudiados rcconocen en cierto modo el valor qur tiene 
el ernpleo apropiado de esa tecnologia, pPro :rn uso real depende en gran parte 
del estado general de desarroll0 de la econorn[a. 

La m1croelec.r6nica esta s11rnarnente difundida en la Rep1jblica de Lorf'a y 
la India; en el primero se introd~cen usos industriales cada vez m's cornplejos 
yen la India las aplicacio~H!S f!n los St!rvicies piiblicos son rn11y variadas. 
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En el Pakistan y Venezuela, el uso de la electronica es menos complejo y 
general, pero aumenta en todos los sectores antes mencionados. 

Bangladesh tiene poca expe!"iencia en materia de aplicaciones de la mi
croelectronica y esta se reduce en gran parte a la esfera de los servicios 
publicos. 

lnvestigacion y desarrollo 

Es 16gico que ias actividades de investigaci6n y desarrollo en esos 
paises respondan a la situacion industrial expuesta en las secciones anterio
res. 

En la Republica de Corea las actividades publicas, privadas y academicas 
estan wuy bien organizadas. Todo inoica qae en la lndia esas actividades sa
can provecho de una mejora de la organizacL6n y la especializaci6n que es re
sultado de varias iniciativas gubernamenta~es recientes. En el Pakistan las 
actividades se encuentran todavia en las primeras etapas de desarrollo y en 
Bangladesh son sumamente l imi tadas a pesar de que se es tan tomando med idas 
para def inir un programa nacional de investigaci6n y desarrcl lo conveniente. 
En Venezuela, la rec i en es tab lee ida 1''undac ion para Invest igac ion y Desarro llo 
en Iugenieria (Fll) y alguras universidades constituyen una base cada vez mas 
eficaz para las actividades de investigacion y desarrollo en la electr6nica. 

A continuaci6n se resume la situaci6n existente en cada pais. 

Republica de Corea 

Las act iv idades de invest igaci6n y desarrollo industria les se real izan 
cada vcz mas en las propias empresas. Ademas, los labcratorios nacionales de 
investigaci6n, iinanciados principalmente por el Gobierno o por empresas pu
blicas, desarrollan importantes activiJades de este tipo. ~n 1979 se estable
ci6 el Instituto Coreano de Tecnologia Electr6nica (Kl~T), financiado conjun
tamente (29 millones de dolares) por el Gobierno y el Banco Mundial. Los sec
tores privados y publico financian actividades de investigaci6n limitadas en 
las universidades. 

Los laboratorios nacionales estan en gran medida especializados. El KIET 
se ocupa principalment~ del dise~o y la fabricacion de circuitos integrados. 
El lnsi.ituto Coreano oe lnvestigaciones Electrotecnicas y d~ Telecomunicacio
nes (KKTRIJ cancentra sus actividades en el desarralla de las redes publicas 
de telecomunicacianes. 1rabaja sabre todo en sistemas avanzados de conmuta
ci6n electr5nica; redes de fibras 6pticas; y redes de transmisi6n de informa
c1an como las redes digitales de scrv~.:ias integrados. ~us programas tienen 
caractP.r plurianual (quinquenalJ. 

Una divisi6n del lnstituto superior <le Ciencia y Tecnolog{a de Corea tam
bi~n e~ect6a investigaciones en muchas esferas de la microelectr6nica. 

India 

La mayor(a 1P las actividades <le investigaci6n y desarrollo en la micro
electr6nica se realizan en institutos de in·1pstig.1ci6n nacionales conocidos 
(11110 de las c11<1les es el lnstituto Central de lnvestiiaciones en lngenieri'a 
Uectr6nica (U:~:IU)); en las <lepcndt!ncias <le investigaci<)n y <lesarrolla de dos 
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empresas publicas, Bharat Electronics ~o. (BEL) y la rec1en establecida Semi
conductor Complex Ltd. (SCL); en los laboratorios ae investigaci6n de departa
mentos gubernamentales es~ecializados lenergia at6mica, espacio, <iefensa, fe
rrocarriles y comunicacionesJ; y en cinco institutos ae tecnologia cit la India 
que cuentan cvn instalaciones bastante amplias. 

El Gobierno alienta a los laboratorios nacionales y dema~ organizaciones 
a realizar trabajos de disei'lo y desarrollo que corrtspondan a necesidades in
dustriales, cientificas y otras necesidades civiles especificas, reconociendo 
que el nivel de transferencia de tecnologia todavia no es muy efectivo, con 
excepci6n de las dependencias de investigaci6n y desarrollo pertenecientes a 
las organizaciones manufactureras. 

El interes fundamental del CEERI reside en el proces<' del metal-6xiao
semiconductor no volatil y ya ha desarrollado algunos cir~uitos de complejidad 
de integraci6n en gran escala. 

En 1971, el Instituto Tata de Investigaci6n Fundamea~tal {llfk) desarroll6 
el primer circuito integrado que se fabric6 en el pais. La especialidad del 
Instituto es el disei'lo y la fabricaci6n de circuitos integraaos, los sistemas 
CAD y los conjuntos de soporte logico. Su labor actual incluye las tecnoio
gias de compuerta metalica de metal-6xido-semiconauctor complementario y las 
tecnologias de compuerta de silicio. 

El departamento de investigaci6n y des~rrollo de las Industrias Telef6ni
cas de la India llTI) tiene tambien un gru~o importante que trabaja en el di
sefto de subsistemas de LSI con ayuda del CAD y actualmente expe~imenta la fa
bricaci6n de circuitos LSI ajustados a las necesidades del cliente. 

Los cinco institutos de tecnologia de la India tienen una 
capaz de desarrollar circuitos integrados de complejidaa LSI. 
cada uno de ellos se ha ido especializando hasta cierto punto 
pectos de la tecnologia. 

iniraestructura 
ls evidente que 
en diversos as-

La recien establecida SCL esta constituyendo una base E,eneral de produc
ci6n y activi<lades de investigaci6n y desarrollo que llega hasta el n1vel 
LSI/VLSI. Emprendera actividades de disefto y proyectos de LSI/VLSI tendientes 
a establecer y perieccionar la capacidad de la empresa para satisfacer las 
necesidades nacionales. La principal empresa de la India en esta esiera, BEL, 
ha realizado ya algunas activi<lades de investigaci6n y desarrollo, ademas de 
haber obteni<lo know-how de una empresa de los Estados Unidos. 

Aunque varios institutos poseen servicios de CAD, las personas competen
tes en materia de diseno de circuitos integrados son unas pocas en cada cen
tro. Se inici6 recientemente un programa nacional de CALI de cuatro ai'los de 
aurac16n -con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para cl Oesarrollo 
(PNUD)- gracias al cual se dispondra de servicios e instala~iones de capac1-
taci6n/ensenanza de CAIJ y se establecer~n sistemas de intercambio de soporte 
16gico CAIJ. 

~l Gobierno tambi~n proyecta promover una cadena de centros descentrali
zados de aiseno df! circuitos integrados <1uc alimente servicios centralizados 
de producci6n Je plaquetas (tal vez ~n ~CL y BELJ. 

P..tkist.1n 

Predominan los 
Inst~tuto Nacion.:il <if' 

insLitutos gubernamcntalc~ recien t•stahlecicJos; cl 
~.l .. ctronica (NII:.), cr,..aclo 1!n 1'180, 1~mp<!z6 una labor 
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activa de investigaci6n en 1983. Sus principales esteras de actividad son el 
equipo de ensayo, las aplicaciones de las computadoras y los microprocesado
res, los proyectos de comunicaciones, las aplicaciones de control y los ins
trumentos medicos. Los Laboratorios de lnvestigaci6n sobre Telefonia Hodula
da, creados en 1981 con colaboraci6n japonesa concentran sus esfuerzos en di
versas necesidades en materia de telecomunicaciones. En 191H se cre6, cori 
asistencia de las Naciones Unidas, un Centro de l.Jesarrollo de la Tecnologi.a 
del Silice, en el que se intentara transferir esa tecnologia y adquirir capa
cidad tecnica e infonnacion nacionales. El Cer.tro realizara investigaciones ~ 
contara con instalaciones de preproducci6n que apoyaran el desarrollo de mi
croplaquetas y dispositivos semiconductores de silice, las practicas basadas 
en el silice y las tecnologias de celulas solares. 

Diversos departamentos universitarios realizan actividades limitadas dE 
investigaci6n y desarrollo para aplicar los prociuctos de la microelectr6nica } 
desarrollar los soportes fisico y 16gico en la tecnologia de las computadoras. 

Otras organizaciones gubernamentales realizan ciertas actividades de in
vestigaci6n y desarrollo en la esfera de la microelectr6nica, que corresponde1 
a sus propias necesidades. 

Tambien se han creado recientemente, por iniciativa privada, c1nco insti
tutos, uno de los cuales esta patrocinado por un banco. 

Bangladesh 

Las pocas actividades de investigaci6n y desarrollo en curso estan a car· 
go de departamentos universitarios y de dos institutos nacionales. 

El Instituto de Electr6nica y Ciencia de los Materiales tiene el program 
mis importante. La Universidad de Dhaka ha iniciado un plan para la creaci~ 
de uu Instituto de Tecnologia del Silice. 

Venezuela 

Los organismos gubernamentales y patrocinaaos por el Goi::>ierno asi com 
las universidades nacionales financian y llevan a cabo la mayor parte de l. 
labor de investigaci6n en microelectr6nira. La instituci6n principal, el Fll 
cuenta con 70 investigadores; se prLve que su nUlllero llegara a 200 en 198~. 

El Inst ituto Venezolano de lnvest igac i6n Cient liica ciesarrol la act iv id a 
des limitadas; se ocupa principalmente del analisis te6rico de los dispositi 
vos de semiconductores nuevos y existences. 

Las Universidades ae Carabot.o y !>im6n tlolivar tambien realizan investi 
gaciones en esta esfera, mientras que en las demas universidadcs el trabajo s 
concentra en las aplicaciones de los microprocesadores y el desarrollo de so 
porte 16gico para el diseno de sistemas de microplaquetas. 

Las principales empresas telef6nicas y de fabricaci6n de tf'letonos, cori 
troladas por el Estado, han hecho poca labor de desarrollo (salvo en ~o rela 
ci.:mado con instrumentos especializados para su propio uso) y ninguna de ltl 

vestigacion. 

AdP.mas de la electr6nica, el Fll ahar~a otros campos dt! la ingeni ·ria 
caja vez prrsta mas atP.nci6n a var1os asp~ctns dr la microelectr6nica, sohr 
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toao la combinaci6n de circuitos mixta. En el Fll se desarrollan otros pro
yectos con arreglo a contratos ron estip~laciones de confidencialidaa. Uno de 
ellos se refiere al disefto y cor.strucci6n de un sistema automatico de votaci6n 
mecanica que debe estar listo antes de 19ti9. Las esfercs en que se preve un 
aumento de las actividades de investigaci6n y desarrollo son, entre otras: 
elementos de ~icrocinta; ttcnologia riel arsenurio de galio; sistemas y compo
nentes de fibra optica; celulas Solares; tratamiento de imageneS numericas (se 
preve que es ta activi<!ad aumentara 10 veces en los pr6ximos cinco aftos); y 
soporte 16gico. El principal organismo gubernamental de financiacion para 
proyectos de investigaci6n y desarrollo, el COt.ICIT, todavia sigue asignando 
fondos basandose mas bien en la calidad tecnica que en prioridades estrategi
cas. 

Se considera que la propuesta, examinada actualmente por el Gobierno, de 
introducir un impuesto sobre el sector productivo a fin de obtener fondos para 
la financiaci6n ae actividades locales de investigaci6n y desarrollo es una 
medida positiva para el desarrollo del pais. 

Mano de obra y capacitacion 

Todos los gobiernos saben que la mano de obra calificada es un requisito 
previo e indispensable para 1Jna industria electr6nica que no se limite a meras 
operac iones de montaje y se reconoce en genera 1 que la enseftanza y capac ita
c ion de esa mano de obra es de responsabilidad del gobiernn. 

Cada uno de los paises es tud iados desarro lla importantes ac <:.iv idaaes en 
esta esfera y sus programas se presentan a continuacion. 

Republica de Corea 

En general, hay suficiente mano de cbra a pesar del rapido crecimiento, 
pero hay cierta escasez de personal especializado en gestion de empresas e 
ingenieria. hay una grave escasez de personal de gesti6n e ingenieros proyec
t istas de nivel medio, situaci6n exacerbada por los frecuentes cambios de em
pleo y por las promociones Ciemasiado rapidas de los ingenieros a puestos de 
direccion. 

Se imparte capacitaci6n en institutos de ensenanza, institutos de capaci
taci6n, y en el extranjero. La capacitaci6n en el extranjero es ahora practi
ca habitual, pues muchos acuerdos de "dquisici6n de tecnologia incluyen la 
capacitac1on intensiva, sobre todo en tecnologia de fabricaci6n y mantenimien
to. La capacitaci6n en preparaci6n y direcci6n de proyectos necesaria para 
desarrollar los productos de la siguiente generaci6n sigue siendo insuficien
te. Los acuerdos recien concertados con dos empresas de los C.stados :.:nidos 
trataran de remediar esas limitaciones. 

Es necesario mejorar la instrucci6n en las escuelas tecnicas de primer 
nivel y las instalacione:> y 13 instrucc ion en las escuelas tecnicas superio
res, salvo en unas cuantas instit11..;1ones, suelen ser insuficientes y anticua
das. 

~sta mejorandu la capacita~i6n de posgraouados en la empresa y en insti
tutos nae iona les. La inclustria tamhien pres ta mayor atenc ion a la capac ita
c i6n en la empresa. KAl~T otre~e una buena capacitaci6n, pero sus costos son 
mucho mis elcvaclos que los de las 1Jniversirlades. 
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india 

La escasez ae mano de obra con caliticaciones apropiaaas ha constituido 
un obstaculo importante pora el desarrollo de la tecnologia mixta de circuitos 
integrados. Los ingenieros compet~ntes, que adqcieren una capacitaci6r. basi
ca, a menudo se van al extranje:-o a ocupar p11estos mas lucrativos. Tambien 
faltan incentivos que inciten a los estudiantes a segu1r como aisciplina prin
cipal la tecnologia de los circuitos integ:ados. Pese a ello, la situaci6n 
est.i mejorando: en algunas esferas de la tecnologia se dispone ahora ae ex
pertos de elevado nivel y la import.ante expansion de la produccion de LSI 
ofrecera ma yores oportunidaaes. Se reconoce que es necesario aar incent ivos 
para prom<.'Ver y conservar el personal competente nacional. 

Se esta poniendo en marcha varios programas nacionales de capacitacion: 

a) Se introduce progresivamente la capacitaci6n en microprocesaaores en 
el programa de estuaios universitarios de primero y segundo ciclos. ln 1985 
se habra capacitado en microelectr6nica a unos J.000 maestros; 

b) Se esta introduciendo, experimentalmente, la ensenanza del uso de 
computadocas en unas 50.000 escuelas secundarias de primer y segundo ciclos; 

c) El Programa de Promoci6n de la Automaci6n Apropiaaa del Departamento 
de Electr6nica, financiado por el Gobierno y el PNUD/ONUDI, capacita a inge
nieros y cientificos procedentes de industrias y otras crganizaciones en mi
croelectr6nica y sus aplicaciones. Se proyecta organizar otro programa s1m1-
lar sobre ingenieria de las aplicaciones de los microprocesadores; 

d) La Computer Maintenance ~orporation ofrece capacitaci6n en diversos 
aspectos de la tecnologia del soporte 16gico en virtua ael l~TlRACT, otro pro
grama que recibe asistenc1a del PNUD; 

e) El Centro de Diseno Electr6nico 
para personal patrocinado por la peque~a 

(teoria y practica) del diseno electr6nico. 
miento de otro centro de este tipo. 

ofrece capacitaci6n 
industria en todos 

Se ha proyectado 

especializada 
los aspectos 

el estableci-

f) Las asociaciones profesionales tamb~en dan capacitaci6n. 

Pakistan 

Las 24 universidades y escut:las politecnicC!s dan capacitaci6n a mucha 
mano de obra calificada en materias relacionadas con la microelectr6nica (400 
profesionalei. y 300 tecnicos de nivel medio al ano desde l':i78J. En 1983/84 
habi'.a SOO alumnos matricula<los en disciplinas profesionales de electr6nica. 
En los politecnicos sc graduan todos los anos 300 tecnicos de alto nivel y 200 
de nivel inferior. 

Si se toma en cuenta que hay unos l.000 ingenieros o cientfficos, y hasta 
2.000 tecnicos pakistan(es que trabaj,1n en P.l extranjP.ro en la estera de la 
tecnologfa ~lectronica, se puede llegar a la conclusion dP. quc se dispone de 

suficiente r:i.:ino Cl(' .,br .... para iniciar cual'luier <'mprP.sa de electr6nica en el 
pa is. 

Ademas de los cursos de nivel s11per1or, otros institutos dan capacitaci6n 
en tP.cnclogi.:1 de la r:iicroPlcctronica y P.l us:o dP. computadoras: 
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a) Un centro de capacitaci6n en computadoras, de reciente creaci6n, se 
ocu~a principalmente de la capacitaci6n practica en las in~talaciones del cen
tro; 

b) Hay var1os cursos de programac ion en computadoras y t ratamiento ae 
datos; 

c) El lnstituto Nacional de Electr6nica s~ interesa en la evoluci6n de 
sistemas digitales y de microprocesadores; 

d) Los proveedores de tecnologia extranjera capacitan a ingenieros pa
kistanies en los aspectos de sus productos relativos al mantenimiento y al 
servicio de posventa. 

Bangladesh 

Hay una salida constante ae personal capacitado del pais. Los ingenieros 
y cientificos formados en las universidades, incluida la Universidad de lnge
nieria y Tecnologia, no tienen buenas perspectivas de trabajo en el pais, ni 
desde el pu~to de vista de las instalaciones donae aplicar sus aptitudes ni de 
los niveles de re~uneracion disponibles. 

Las instalaciones universitarias existentes y la capacitaci6n en el tra
bajo donde las empresas de teletonos y television, etc., son insuficientes 
para dar formaci6n al personal necesario para desarrollar esta industria. 

Tambien es insuficiente la capacitaci6n inten,.iva a nivel de personal 
tecnico y de supervision. Es necesario aplicar un criterio integrado de esta 
capacitaci6n, que incluya la caoperaci6n entre paises o la cooperaci6n bilate
ral. 

Los acuerdos e~;,.:ciales cie capacitaci6n relacionada con el mantenimiento 
y el serv1c10 de equipo electr6nico, concertados con los proveedores, son in
suficientes. 

Venezuela 

El escaso numero de ingenieros profesionales capacitados y la baja cali
dad de su capacitacion no impiden lograr un desarrollo tecnol6gico nacional. 
Sin embargo, r-or lo general sus conocimientos se apruvt:chan m~y poco porque 
encuentran empleo en las esft:ras de la direccion de empresas, y los departa
mentos de venta y de adquisici6n. Los conocimientos tecnicos oe los ingenie
ros ~royer.tistas se aprovechan mejor en las empresas consultoras de ingenie
da, la industria del petr6leo y las empresas electr6nicas n;:cionales recien 
creadas \200 empleados). 

El apoyo dado por el ~obierno mediante becas para graduaaos ocup6 un lu
gar importante en la capacitacion dada a una gran proporcion de los fun<ladores 
de las empresas electr6nicas nacionales. 

A comienzos del ciecenio de 1960 se utiliz6 un sistema de becas para dar 
formaci6n en el extranjero a cientificos y tecnicos ya graduacios, practica r1ue 
contribuy6 mucho a crear en el pais una base de conocimientos tecnicos en ma
teria de electr6nica. Se sigue utilizando este sistema de becas. 

I.a Compattia Anonima Nacional TelHnnos de Venezuela (ANTV) manti,rne un 
centro de capacitac16n para ingenieros de tel~fonos. 
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:>e da capacitacion en el mantenimiento de los productos Hewle~t-Packard a 
grupos importantes de ticnicos e ingenieros venezolanos • 

.. as principales instituciones academicas ofrece:i cursos de microprocesa
dores en los programas de estudio norm.ales de ingenieria electrica. 

Las principales organizaciones estatales de investigacion y desarrollo 
son tambien Jna fuente importante de personal capacitado. 

Adquisici6n de tecnologia 

Un pais puede adquirir tecnologia del extranjero de diversas formas, por 
ejemplo, mediante inversion extranjera directa, la concesi6n de licencias de 
conjunto de tecnologias, o de licencias de dete~minadas lecnologias, acuerdos 
de know-how sobre tecnologias especificas, capacitaci6n en el extranjero, 
acuerdos de constituci6n de empresas mixtas y acuerdos globales, incluidas la 
compra directa de una Lecnologia patentada. 

Los medios por los cuales la tecnologia se transfiere ae manera efectiva 
a ur: pais depende fundamentalmente del grado de desarrol lo tecnologico del 
pais o de la capacidad que el pais receptor tiene de recibirla. Esto puede 
apreciarse examinando los criterios adoptados en este sentido por los paises 
estudiados. 

La Repub l ica de Corea ha ut i lizado todos estos metodos, y de todos los 
paises estudiados es con creces el que mas exito ha logrado a ese: respecto. 
En la secci6n final del presente documento se hace un analisis de las diversas 
etapas de desarrollo por las que ha pasado ese pais. 

La mayor parte de las adquisiciones de tecnologia se financian con fondos 
nacionales, pero algunas se han efectuado con prestamos del Banco Mundial, el 
EXUt liank y el Banco Asiatico de Desarrollo. 

Actualmente se observa ur. cambio de politica en materia 
nes; se pasa oe una politica positiva a una automatica. Las 
adquirir autom.iticamente tecnologias presentando simplemente 
salvo si el Gobierno decide solicitar mas informaci6n. 

<le adquis icio
empresas pueden 
una so 1 ic itud, 

La India ha utilizado el metodo directo de la inversion extranjera y el 
s istema de obtencion de licenc ias tanto de conjuntos de tecnologias como de 
tecnologias individuales. Los indios capacitados en el extranjero que regre
san a su pais constituyen una fuente valiosa de transferencia de tecnologia. 
La lnaia ha tenido menos exito en sus acuerdos de constitucion de empresas 
mixtas o en la adquisicion global. La importaci6n de tecnologia esta estric
tamente controlada por el Gobierno. 

Los metodos tradicionales de transterencia de tecnologia no han funciona
tlo bi en en el Pakistan por resul tar di 1 ic i l absorber tecnologias que t ienen 
una elevada tasa de ~bsolescenci3. 

Por consiguiente, el Gohierno, al aplicar el plan de industria de zonas 
de elaboracion para la exportacion, ha trataoo de a<lquirir know-how tecnologi
co, capacitar mano de obra profesional y Pstableccr una infrdcstructura indus
trial a tin df! mcjorar la capacidad de absorcion ;· a<lapt-'lciiin aut6ctonas de la 
tecnolo~ia. La industria de la microelcctr6nica goza de la maxima prioridad 
rlentro de este plan. La ::onstitucio11 de emprcsas conjuntas con companias ex
tranjcras acr1!dit.1das se considera como 1m mf.todo tuturo deseable. 
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Todavia nJ se ha definido en Venezuela un criterio global para la adqui
sic1on de tecnoiogia. ~6lo existen pocos ejemr-Los de tecnologia realn;ente 
transferida de empresas multinacionales par.a su uso con car;';cter nacional. 
Sin embargo, la capacitacion venezolana en el extranjero, durante los ultimos 
dos decenios, ha sido util y ha permitido el desarrollo de este novisimo sec
tor electronico nacional. ~e reconoce que es necesario apl icar un criterio 
mas sistem.itico a la adquisicion de tecnologias en esta estera. 

Como la mayor parte de la indu~tria electronica en el Bangladesh se limi
ta a operaciones de montaje, la transferencia de tecnologia tambien es limita
da. Las empresas que utilizan elementos microelectronicos importados en la 
fabricacion de televisores se basan principalmente en acuerdos de colaboracion 
tecnica concertados con empresas extranjeras acreditadas ( por ejemp lo, de 1 
Jap6n y Tailandia). Otra empresa que fabrica cercas electronicas ha concerta
do un arreglo de constitucicn de empresa conjunta con una empresa sueca. 

Proveedores extranjeros de equipo y tecnologia 

~sta informacion se aprecia en los cuadros siguientes: 

Republica de Corea 

Cuadro 4. Proveedores de equipo y tecnologia el la 
Republica <le Corea 

Equipo/tecnologia Proveedores 

Semiconductores 
lncluidos NMUS, CMOS, 
Lineales, mixtos; tecnologia de 
procesos, dise~c y fabricaci6n; 
Microprocesadores de 8 bitios 
de 32K kAM y de 64K RAM 

Telecomunicaciones 
lncluidos sistemas de conmutacion 
electr6nica, centrales telef6nicas 
secundarias privadas, sistemas de 
conmutaci6n electromecinicos 

Computadoras y aplicaciones industriales 
incluidas ('All, aut6matao; y sistemas 
<le vigilancia y control 

Empresas del Jap6n y 
ios ~stados Unidos 

Empresas de la Kepublica federal 
de Alcmania, el Japon y los 
Estados Unidos 

Empresas del Jap6n y los 
!'..stados Unidos 

Trcs provcedurcs pertenecen 
c ort;> let arn1~n tc a emprt~ sa s 1oca1 es 
de la Kcp~hlica de Corea 
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India 

Cuadro 5. Proveedores de equ1po v tecnolo~!a en la India 

Equipo/tecnologia 

Sistemas de computadoras 

Equipo perifl!rico de computadora 
Incluidos mecanismos rle arrastre de 
disco flexible, mecanismos de 
arrastre de cinta, mecanismos de 
arr~stre de disco duro 

Eqjipo de control de procesos 
Equipo digital y computadoras 

Sistemas de adquisici6n y control 
de datos 

Equipo de comunicaciones 

Instrumentos electr6nicos 
Incluidas las aplicaciones 
especiales 

PakistAn 

Proveedores 

Estados Unidos, Reino Unido, Uni6n 
de Republicas Socialistas Sovil!ti
cas, Paises Bajos 

Estados Unidos, Reino Unido, Jap6n, 
Republica Federal de Alemania 

Estados Unidos, Reino Unido, 
Francia, Suec ia, Re pub l ica Feder a 1 
de Alemania 

Estados Unidos, Jap6n, Francia, 
Reino iJnido 

Francia, Estados Unidos, Suiza 

Estados Unidos, Europa (Reino 
Unido, Palses Bajos y otros paises) 

La mayor parte de la tecnolog!a y el quipo de microelectr6nica se ha im
portado de Los Estados Unidos, Europa occidental y el Jap6n. 

Cuadro 6. Proveedores de computadoras en Pakist~n 

Fabricantes Nlimero Porcentaje 

IBM 60 58,8 

ICL 19 18,6 

NCR 17 16,6 

Otras empresas 6 ) • 'I 

Total l<J:! LOO 



- 4'J -

l.os pr•>ductos proce.;ientes del Jap6n, la zona de Hong Kong, la Republica 
de Corea y Singapur encuentran ahora mAs amplia aceptaci6n en el PakistAn que 
en otros pa(ses asiAticos. 

Bangladesh 

El Jap6n es el pincipal proveedor extranjero de tecnologla y equ1po m1-
croelectr6nicos del Bangladesh. 

Venezuela 

Los principales proveedores de bienes de consumo y profesionales electr6-
nicos son empresas con sede en el extranjero y que actuan en el pa is, por 
ejemplo empresas con sede en la Republica Federal de Alemania, los Pa!ses Ba
jos y los Estados Unidos. 

Las materias prima~ y la infraestructura para su suministro a la industria 

I.a mayoria de las materias primas, en particular para la produce i6n de 
circuitos integrados (por ejemplo, sllice de calidad para circuitos integra
dos, productos qu!micos de gran pureza, productos met.ilicos de gran calidad, 
cerAmica fina, resinas especializadas) son casi imposibles de obtener de fuen
tes locales y deben importarse. Tanto la Republica de Corea como la India 
estAn creando .1na capacidad de producci6n nacional de ciertos productos esen
ciales. 

La infraestr11ctura para el sum1n1stn.> de materiales, componentes y sub
montajes a las plantas de fabricaci6n de equipo electr6nico estA mal desarro
llada en todos los pa(ses. Una vez mAs, la Republica de Corea y .a India son 
los pa!ses que m.is progresos hacen en este sector. 

Esferas de posible cooperaci6n internacional 

A continuaci6n se resumen las sugerencias de una posible cooperaci6n in
ternacional hechas en cada un0 de los estudios de casos por paises. 

I.a Republ ica de Corea determin6 necesidades y oportunidades en las s1-
guientes esferas: 

Centro de disefto de circuitos integrados con CAD; 

Programas conjuntos de investigaci6n y desarrollo en gran escala; 

Centros de capacitaci6n para personal de direcci6n e ingenieros; 

Redes regionales de computadoras; 

Planta experimental para la producci6n de placas de contacto para plaque
tas de fabricaci6n especial; 

Servicios de consultnr(a y estudio de sistemas. 

No se identificaron los copartlcipes en esta operaci6n ni los m~todos que po
dr(an emplearse. 

En el est11dio del caso de la India se identificaron las siguientes este
ras en las que ese pals pod(a ofrecer asistencia a otros de la regi6n: 
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lnstalaciones de dise~o y fabricaci6n de plaquetas nechas de encargo o de 
semiencargo; 

Acoger un centro regional de ,fisei'\o y tecnolog(a de circuitos integrados; 

Crear un centre de tecnologfa de dise~o electr6nico en Tailandia; 

Conocimi€ntos t~cnicos en ingenierfa de aplicaciones de la microelectr6-
nica; 

Conocimientos t~cnicos en sopcrte 16gico de aplicaciones; 

Conocimientos t~cnicos en programas de promoci6n del uso de la microelec
t r6nica; 

Capacidad de asesoramiento en determinadas esferas; 

Intercambio de cient1ficos e ingenieros; 

Capacitaci6n de estudiantes. 

La India necesita de pafses mas adelantados asistencia en materia de so
porte 16gico para dise~o de LSI; conocimiento~ t~cnicos sabre soporte 16gico 
de sistemas, interca.nbio de cientfficos e ingenieros y capacitaci6n de estu
diantes. 

El Pakistan identificG las siguientes esferas en las que podda ofrecer 
conocimientos t~cnicos: 

Educaci6n y capacitaci6n en electr6nica y computadoras; 

Colaboraci6n en las actividades de investigaci6n y desarrollo en materia 
de soporte ffsico y soporte 16gico de computadoras y tecnologfa de componentes. 

Las esferas en que necesita asistencia incluyen roo6tica CAE/CAD/CAM, 
6ptica de fibras, tecnologfa de dise~o y fabricaci6n LSI/VLSI, capacitaci6n ~n 
el trabajo en pa1ses adelantados y dise~o Ge equipos y sistemas. Se considera 
que los acuerdos dP cooperaci6n regional son el media mas adecuado. 

Bangladesh necesita apoye industrial para el propuesto Institute ;.acional 
de Electr6nic:i e instructeres y equipo para el Instituto de Instrumentaci6n 
Cient1fica. Al parecer habrfa posioilidades de cempartir instalaciones con la 
India y el Jap6n, y el Bangladesh se intere~a en particular por las recemenda
c iones de un simpnsio internacienal celebrado en Nueva Delhi (198~) par esta
blecer un Instituto asiatico de tecnelogfa electr6nica en el Bangladesh. 

Ve1ezuela consi.dera que existen posibilidades de cencertar ac1.1erdes de 
tecnologfa entre pa(ses en desarrello de nivel medio de Am~rica Latina y 
acuerdes C•>merciales, tratados politicos y centratos de suministre de recurses 
naturales Pntre palses en desarrollo y de~arrollari0~. 

Venezuela est~ especialmente interesada en proponer a la ONUD[ el esta
blecimiento .je 1m C:entro re~ional de microelectr6nica aplicada en torno del 
Fll de Venezuela. ~ntre las actividades de este centre podrfan figurar: 

Activid.::ides <ie investigacion 
l:is ap l icac iones ..:orrespon<l ientes 
des a r ro l l:idos; 

y dP.sarrollo orientadas hacia 
a las necesida<it~s de pa{ses 

el dise~o y 
parcialmente 
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Asistencia t~cnica a los nuevos establecimientos industriales; 

Capacit~ci6n t~cnica; 

Centro de intercambio de informaci6n t~cnica. 

Un centro de ese tipo podda constituir una reci con otras instituciones 
similares de pafses cooperantes. 

ANALISIS Y RECOMENDACIONES 

Un modelo de desarrollo 

A fin de facilitar el anAlisis, a continuaci6n se describe primeramente 
un modelo del desarrollo de una indus:::ria nacional de microelectr6nica. Se 
examina luego la etapa alcanzada por determinados pafses en desarrollo con 
referencia al modelo. Finalmente se hacen recomendaciones con miras a ayudar 
a estos pafses a progresar en la via del desarrollo. 

El modelo [l] prev~ tres etapas: 

a) Aplicaci6n; 

b) Asimilaci6n; 

c) Perfeccionamiento. 

Apl icaci6n 

La etapa de aplicaci6n no presupone ninguna capacidad aut6ctoca de inno
vac i6n. 

En esta etapa, la producci6n consiste simplemente en el montaje de com
ponentes y piezas con equipo adquirido en el extranjero. La tecnolog!a se 
adquiere por conducto de inversiones dirPctas o mediante un conjunto de Lecno
logfas procedentes del exterior. Este conjunto de tecnologfas comprende pro
cedimientos de montaje, junto con e&pecificaciones de producto, know-how de 
produc:i6n, personal t~cni~o y partes componentes. 

La meta es sustituir importaciones c,, s1 las empresas son unidades de 
producci6n en el extranjero de empresas transnacionale&, exportar a mercados 
exteriores desarrollados por la empresa matriz. 

La tarea consist~, desde el punto de vista tecnol6gico, en aplicar la 
tecnolog!a extranjera transferida para elaborar productos cuya tP.;nolog!a y 
cuyos mercados han sido ensayados y confirmados en otra parte. A estos efec
tos, s6lo es necesario hacer unos pocos esfuerzos en el campo de la ingenieda 
medinica. 

La etapa rte aplicaci6n permite a 1in pafs cre;ir una industria donde antes 
no exist!a ningun;i, pero no lo habilita a desarrollar nuevos productos o 
nuevos merc;idos. 

Asimilaci6n 

~:n la Ptapa de asimilaci6n la~ empre<;;is adq11ieren un cif•rto dominio de la 
tecnologfa de producci6n y son capaces de elaborar productos modificac.tos o 



- 52 -

diferenciados para mercados diferenciados. En este caso es necesario hacer un 
esfoerzo de caricter nacional para asimilar la tecnolog(a extranjera. En el 
aspecto t~cnico, se carga el acento en la ingenier(a y en un desarrollo limi
tado, en lugar de la investigaci6n. 

Se crea, o se obtiene de empresas existentes, un cuadro de personal t~c
nico experimentado c11ya movilidad p~rmite difundir dentro del pa(s la tecnolo
g(a de producci6n. 

Se puede desarroilar la competencia en los mercados locales, la cual 
pue~e verse tambi~n ~nfluida por los acontecimientos en los mercados extranje
ros. Los empresario~ incrementarin la capacidad de utilizaci6n de la tecnolo
g(a con miras a obtener una ventaja competitiva disminuyend<> los costos de 
producci6n e int~oduciendo mejoras limitadas en los productos y en su calidad. 

En la etap2 de asimilaci6n, se puede desarrollar una industria que crezca 
orginicamente y e.H~, en algu.1a medida, bajo control del empresario aut6cto
no. Pero no se trata, sin eir.bargo, de una industria que desarrf}lle productos 
completamente nuevos para lo~ mercados actuales y para nuevos mercados. 

Perfeccionamiento 

La etapa de perfec . .:ionamiento, en que se verifica el de la tecnolog!a 
extranjera trausferida, ast: como la elaboraci6n de productos apreciablemente 
mejorados o d1, nuevos productos, exige una importante actividad t~cnica lo
cal. Se ·~aracteriza por programas de capacitaci6n y educaci6n destinados a 
formar persunal altamente especializado y 1na importante actividad nacional en 
la csfera de la investigaci6n y el desarrollo. Puede entraifar ulteriores im
portaciones de tecnologt:a pero, en esa etapa, se tratari de tecnolog!as indi
viduales y concretas. Proseguirin la obtenci6n de licencias, los acuerdos 
~obre know-how y las empresas conjuntas con capacidad tecnol6gica extranjera. 

Es tambi~n probable que el subabastecimiento a la industria de materiales 
y componentes se haga en el plano local. Aumentari la competencia en los mer
cados locales y se tratara de entrar en mercados extranjeros, probablemente 
r .. ~d i ante planes nae iona les de fomento de las exportac iones. 

Una transici6n afortunada en esta etapa puede dar como resultado una in
dustria internacionalmente competitiva, capaz de enfrentarse con los grande~ 
productores mundiales en algunos peque~os sectores del mercado. 

Etapa de desarrollo de algunos pa(ses en desarrollo 

F.ste modelo se utiliz6 para determinar el nivel de desarrollo de las ac· 
tividades de la microelectr6nica alcanzado por algunos pa!ses o zonas en desa
rrol lo del Asia Oriental, Am~rica Latina y el Asia Meridi~nal. 

Determinados pafses en desarrollo de zonas del Asia Oriental 

Las e;.cp'.>rt<Jcio11es de productos electr6nicos de la Republica de CorPa, l• 
provinc ia china de Taiw~n, l;i zo11a de Hong Kong y Sin~apur representan el 80i 
de codas las exportaciones de los pa(ses menos desarrollados. Cuando comenza· 
ron ri <iesarrol !ar sus industrias electr6nicas hace 11nos 20 6 25 anos, se en· 
frentab<1n con los problema.; q11e entran.r el trnbajar a partir cle una base mu: 
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baja en lo que se refiere a la tecnologla, el personal especializado y la ca
pac idad de comercializaci6n internacional; una falta de capacidad de organi
zaci6n en Las empresas electr6nicas aut6ctonas existentes y una d~bil 
infraestructura para La industria en todo lo relativo a proveedores de piezas 
y servicios. EstAn ademAs a considerable distancia de los palses m!s 
adelantados, Los Estados Unidos y Europa, y, en c0nsecuencia, de las foentes 
de tecnologla y de los principales mercados. 

En un principio, las empesas aut6ctonas entraron en la industria fabri
cando los productos sencillos que se hallaban en la etapa madura del ciclo de 
vida industrial, espec ialmente los productos de consumo mAs simples como ra
dios, te~evisores en blanco y negro y equipo acustico. La tecnologla para 
estos productos era fAc i l de obtener y cambiaba lentamente, de rn<'do que las 
barreras tecno16gicas que se oponlan al ingreso en ese campo de actividad eran 
fAcilmente superabl.es. Las empresas competlan en precio aprovechando la ven
ta ja que les brindaban sus costos de 1:1ano de obra extremadamente bajos. Se 
importaba conjuntos de tecnologfa con licencias que inclu[an dise~os de pro
ductos, especificaciones de producci6n, suministro de piezas e importaci6n de 
personal t~cnico extranjero para supervisar el in1c10 de la producci6n. Los 
productos solf:an ser comercializados en el exterior por los proveedores de 
tecnolog!a con sus propias marcas. 

MAs tarde, cuando la capacidad t~cnica de las empresas mejoraron gracias 
al aprendizaje de las tecnolog!as mAs simples, desarrollaron la capacidad de 
imitar tecnolog!as extranjeras y modificar las importadas mediante licencias. 
Fueron gradualmente capaces de evolucionar hacia la faoricaci6n de productos 
de consumo mAs complejos, como aparatos para casetes y televisores en color. 
Las principales empresas empezaron a desarrollar s1.:s prop1as capacidades de 
comercializaci6n internacional, lo que contribuy6 a superar algunos de los 
problemas mAs graves derivados de su ubicaci6n perif~rica al suministrar ir.
formaci6n sobre las novedades del mercado y de la tecnolog[a al pals donde 
estaban asentadas. La industria na crecido de manera espectacular en Los 
palses que han tenido mas ~xito. En la Republica de Corea, por ejemplo, el 
empleo pas6 de 30.000 puestos en 1970 a 25u.uoo, equivalentes al lJZ de la 
mano de obra industrial, en 1983. 

El ~~;ito de sus esfuerzos de industrializaci6n ha dado como resultado 
costos mAs elevados en mano de obra, de modo que otros pafses en desarrollo, 
co~o Filipinas y Sri Lanka, empiezan a plantear una amenaza competitiva en los 
?roductos con barreras de entrada fAcilmente superables. Esto ha obligado a 
las emoresas de China (provincia de TiliwAn), la zonil de Hong Kong y la Repu
blica de Corea a fabricar productos correspnndientes a una etapa mAs avanzada 
del ciclo de vida de la industria, en Los que, en particular, las barreras 
tecnol6gicas a la entra<la son mAs altas, como grabadores de video casetes, 
instrumentos, productos p;ira telecomunicaciones y los relacionados con las 
computadoras. No obstante, las ~mpresas tropiezan ahora con 1m gran proble
ma. Las empresas i>xtranjeras se niP.gan a conceder licencias para el uso de la 
tecnologia necesaria, ya que no desean estimular la compP.tencia directa en 
productos que ellas mismas sig11en f;ibricando, en especial dP. lils empresas m!s 
amenazadoras <le la Republica de Corea y de la provincia china de TaiwAn, lo 
que ha obli~ar!o il las empresas de P.Stos ultimos pa!ses a Pmprf'dt>r actividade:; 
de investigaci~n y desarrollo, tarea q11e rt•suita dif!cil, dildo que lds tecno
log{as invol11cr.:idils cambian rApiriamente: los prod11ctos '111e .lesarrollan con 
grandcs esfuerzos que<lan pr.rnto ilntic11ados por los adt>lantos conseguidos en 
los pa{sP.s df'sarrollildns. 
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Las empresas mayores han adoptado varias estrategias para superar Los 
obst~cuLos. Han hecho grandes esfuerzos en investigaci6n y desarroLLo en sus 
palses, han adquirido participaci6n en peque~as empresas de aLta tecnologla de 
Los Estados Unidos, a fin de retransferir luego esa tecnolog!a, y han estable
cido instalaciones de investigaci6n y desarrollo en los lugares m~s adelant~
dos, como el Silicon Valley, empleando investigadores altamente capacitc>dos 
con sueldos muy elevados. No obstante, s6lo las empresas muy grande~ de la 
Republica de Corea y la provincia de Taiw~n han podido permitirse estas estra
tegias. Las empresas menores, como las situadas en la zona de Hong Kong, se 
han visto frenadas por grandes obst~cuLos. Anteriormente lograban co~pet1r en 
productos con tecnolog!as maduras en los que la tecnoLog[a hac[a econ6micamen
te viable el montaje en pequefta escala, especialmente radios, relojes y calcu
ladoras. Estas empresas competlan tambi~n en precio gracias a sus bajos cos
tos de mano de obra. Han tendido a permancer en una situaci6n muy dependiente 
en materia tecnoL6gica, sin una labor propia de investigaci6n y desarrollo, 
reducidos a la transferencia de tecnoLogla de las empesas extranjeras que co
mercializaban sus productos. No se puede permitir las costosas estrategias 
asequibLes a las grandes empresas. 

La prcvincia china de Taiw~n y, en especial, la RepubLica de Corea han 
evolucionado con firmeza hacia la tercera etapa del modelo de desarrollo antes 
descrito. Representan una fuerza apreciaole en el mercado mundial de la elec
tr6nica. Se seguir~n con inter~s sus actividades para ver si siguen consoli
dando, e incluso mejorando su posici6n. 

Am~rica Latina 

Puede decirse que los pa!ses o zonas del Asia Oriental antes examinados 
se hallan en la 1:.ategor[a avanzada del desarrollo. Palses latinoamericanos 
como M~xico, Brasil y Venezuela se encuentran en una categorla intermedia. 
Aunque estos palses experimentan actualmente graves dificultades econ6micas, 
inclusive una deuda ex~erior paralizante, son no obstante ricos en recursos, 
con grandes posibilidades para un futuro desarrollo. 

Los sectores manufactureros de estos pa!ses se caracterizan por un consi
derable prote~cionismo de sus mercados internos, con escasa i~novaci6n en pro
ductos y procedimientos y falta de experiencia en Los mercados de exporta
ci6n. En consecuencia, muchas empresas son ineficientes y sus productos re
sultan de baja calidad y caros en comparaci6n con los patrones de la competen
c1a comercial internacional, a pesar de las ventajas en costo de mano de obra. 

M~xico tiene un sector aut6ctono de electr6nica, grande pero poco compe
titivo en el subsector de bienes de consumo y fragmentado, pero e:t vfas de 
mejoramiento en el sub sec tor profesiona l. Empresas conjuntas con t ransnac io
nales que fabrican en el pals abastecen el mercado nacional de las administra
ciones de correos y telecom11nicaciones. Muy recientemente, M~xico ha adoptado 
medidas positivas para atraer inversiones extranjeras en la esfera de la elec
tr6nica profesional y cierto numero de grandes fabricanLes de comp11tadoras han 
instalado modernas plantas de producci6n. La polltica mexicana, que se est~ 
aplicando, consiste en negociar acuerdos con estas empresas a efectos de; 

a) 

para l.1 
nas~ 

Conseguir un porcentaje definido y cada vez mayor 
ind•1stria (componentes, submontaje, etc.) dt> empresas 

d~ suministros 
locales mexica-

h) Aplic;ir v;iri,1s me<lid;is pr!icticas (gravamen p;1r.1 fin;inciar la inves
tigaci6n y cles;irrollo, capacit;ici6n, etc.) a fin <le transferir tecnolog{a ac
tual iz;irla .1 las PmprPsas aot6ctonas; 
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c) Orientar las exportaciones hacia determinados mercados. 

Una parte importante de esta polftica consiste en aumentar la competencia tec
nol6gica, industrial y de gesti6n de las empresas aut6ctonas abastecedoras de 
la industria. 

La industria electr6nica de Venezuela se compone de tres partes: 

a) Grandes empresas, en parte propiedad del Estado, que abastec.en el 
mercado nacional de la administraci6n de correos y telecomunicaciones con tec
nolog(a extranjera obtenida mediante licencias; 

b) Empresas privadas asociadas con empresas extranjeras, que venden 
principalmente productos importados o montan productos electr6nicos de consumo; 

c) EmprEsas privadas de propiedad venezolana del subsector de la elec
trOnica profesional. Se trata de empresas pequei'las con di versos gr ados de 
refinamiento t~cnico. El total de las ventas de estas empresas es aun pequei\o 
pero aumenta r&piJamente. 

En ambos pa(ses, los serv1c1os estatales de apoyo cient(fico y tecnol6gi
co, aunque poseen nCicleos de sobresaliente calidad, est&n fragmentados, en 
gran medida carecen de coordinaci6n y, relativamente, no est&n bien orientados 
para atender ias necesidades de la industria. Por consiguiente, en su mayor 
parte se hallan en la primera etapa del modelo de desarrollo, con algunas pe
netraciones cada vez m~s frecuentes en la segunda etapa pero sin presencia en 
la tercera etapa. 

Asia Meridional 

India, Pakist~n y Bangladesh tienen un PNB por haoitante muy inferior al 
de los dos grupos anteriores y notablemente menos riqueza en recursos natura
les propios que los pa(ses latinoamericanos. Sin embargo, poseen un recurso 
importante en el considerable numero de personas altamente capacitadas y edu
cadas. 

Sus industrias electr6nicas estAn, en su mayor parte, basadas en produc
tos sencillos para el consumo, como radios, televisores y magnet6fonos. En 
los ultimos aftos, se ha constituido en la India un importante sector profesio
nal que fabrica computadoras, cquipo para comunicaciones, equipo para control 
de proceso e instrumentaci6n. Muy recientemente, la India ha empezado a pro
ducir pequei'los vol6menes de circuitos integrados. 

La India estA tratando de configurar su industria electr6nica y la in
fraestructura tecnol6gica de apoyo segun el modelo de grandes pa(ses indus
trializados como los Estados Unidos y el Jap6n. Ha tratado de crear, en gran 
pa rte con recur sos internos, un -;ector autosostcnido, integrado y autosufi
c iente que abarque la mayor(a si no todas las esferas de productos. Baark (2] 
hace una Lr!tica interesante de la polftica de la India a este respecto. 

El principal ohjetivo de la industria en estos pa!ses es abastecer sus 
mercados nacionales y evitar las importaciones, aunque en la mayor(a de los 
casos no lo lo~ra. L~ experiencia en materia de competencia internacional es 
reducida. Los niveles tecnol6gicos, en general, est&n bastante atrasados tes
pecto del estado de la t~cnica en el mundo y las tasas de innovaci6n aut6cto-
nas son relativAmente bajas. ' 
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La industria de estos palses se halla, en consecuencia, en gran parte en 
la primera etapa del modelc., con excepci6n de la India y, en cierta medida, 
del Pakist§n. 

Recomendaciones 

El modelo de desarrollo esbozado al pr1nc1po de esta secci6n se considera 
v§lido en t~rminos generales y se recomienda a los gobiernos como marco para 
planificar el desarrollo de sus industrias electr6nicas. 

El modelo se caracteriza po~: 

a) Tres etapas; aplicaci6n, asimilaci6n y perfeccior.amiento. Debe 
pasarse sucesivamente por cada una de ellas. No es posible alcanzar la terce
ra etapa sin pasar por las etapas uno y dos; 

b) La clave para pas~r con buen ~xito de una etapa a la siguiente es el 
desarrollo de una competenci2 aut6ctona (tecnol6gica, industrial, de gesti6n, 
de comercia'izaci6n, etc.) suficiente para lograrlo. Esto es cierto cualquie
ra sea el or1g~n de los conocimientos t~cnicos extranjeros o de las modalida
des empleadas para trtnsferirlos a la utilizaci6n local. 

De los palses y zonas examinados, la Republica de Corea es con creces el 
m§s avanzado con arreglo a este modelo. Si bien se admite que ningun pals 
aspirarla a lograr los resultados de la Republica de Corea en el desarrollo de 
un sector electr6nico internacionalmente competitivo ni serf.a p1·obable que lo 
consiguiera, cabe predecir confiadamente que c.Jda uno de los otros pa!ses con
siderados podrla mejorar apreciablemente su situaci6n. 

A continuac i6n se formula una serie de recomendaciones que en gran pa rte 
giran en torno del desarrollo de una competencia aut6ctona. Las recomendacio
nes son de alcance amplio y ~eneral. Los detalles de la aplicaci6n concreta 
de esas recomendaciones dependerAn de las condiciones y circunstancias locales. 

El desarrollo de un sector manufacturero aut6ctono 

Los conocimientos y la experiencia en el campo tecnol6gico, la prActica 
de fabricaci6n y las principales funciones empresariales deben ser trabajosa
mente adquiridas; no hay atajos que conduzcan a ellas. 

La escala del mercado mundial en expansi6n para esta rama, el dominio de 
ciertos pa(ses y e111presas y el costo y ritmo de desarrollo de la tecnolog!a 
impiden a cualquier pa(s de industrializaci6n reciente desarrollar una compe
tencia nacional que resulte internacionalmente competitiva en toda la gama de 
productos y servicios de la tecnolog!a de la informaci6n. Ser(a insensato, 
por ejemplo, que un pa{s de reciente industrializaci6n intentara desarrollar 
un nuevo sistema publico de conmutaci6n num~rico para telecomunicaciones. 
SerA necesario que los pafses en curso de industrializaci6n escojan los peque
i'ros segmentos que pueden ocupar en el sector de la microelectr6nica. r.:sos 
segmentos son mercados rel<1tivami>nte peq11ei'\os o especializados, y esto ultimo 
de cualquiera Je los siguientes modos: por producto, por consumidor, por zona 
geogrAfica o por una combinaci6n de ~stos. Una vez quf! se han escogido estos 
segmentos especial izaclos de 1 mercado, pueden concentrarse los recursos nae io
nales para el desarrollo Pn form11 de financiaci6n por el Estado de la investi
gaci6n y el desarrollo, formaci6n de mano de obra especializada, compras del 
Sf!ctor p1'ihlico, contratos <le <l~s.1rrollo, etc. 
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Se r~comienda esta polltica de segmentos especializados o de selectividad 
para todos los pa!ses estudiados. Ninguna pol!tica de autosuficiencia en to
dos los productos tendr! ~xito y el perseguirla (por ejemplo, en el caso de la 
India) disipar! probablemente los recursos disponibles en una serie demasiado 
amplia de esfuerzos, con la posibilidad de que no se alcance ningun resultado 
notable en ningun segmento del sector. 

En las primeras etapas del desarrollo, el esfuerzo nacional puede concen
trarse ventajosamente en la creaci6n de un sector de abastecimiento de la in
dustria s6lido y compet~nte. Las empresas locales de este sector sum1n1stra
r1an a los fa~ricantes (probablemente extranjeros) de equipo electr6nic~ para 
el consumo y profesional, los materiales, componentes y submontajes. De esta 
manera, unas empresas locales, probablemente peque~as, podrlan adquirir expe
riencia empresarial especializada en alta tecnolog!a dentro de su propio 
pals. Ser{a importante garantizar que las empresas locales estuvieran a la 
altura de las nonnas de tecnolog!a, calidad y entrega de sus productos que se 
aplican en general en la industria. A este respecto, podr{an ser ayudadas por 
medidas nonnativc:s oriciales y directamente por los fabricantes de equipo a 
quienes abastecieran. 

En una etapa posterior de desarrollo, el esfuerzo innovador local habrA 
dominado y mejorado las tecnologlas existentes en sectores previamente selec
cionados para competir en los mercados nacionales e internacionales con pro
ductos nuevos o perfeccionados. 

No hay que desdeftar el papel de la competencia como est{mulo para la em
presa y como m~todo para garantizar la eficiencia. Los palses que protegen 
sus mercados internos de· la competencia extranjera y permiten que empresas 
nacionales favorecidas ocuren en ellos una posici6n de oferta monopol!stica 
tropezar!n inevitablemente con ineficiencias, como baja calidad, alto costo, 
falta de innovaci6n y un atraso general respecto de las normas vigentes para 
productos an!logos en el mundo exterior competitivo. Los pa!ses que deben 
proteger su mercado interno pueden considerar la posibilidad de adoptar uno de 
los dos m~todos siguientes; 

a) Permitir que una determinada fracci6n de su mercado nacional en 
ciertos tipos de productos (por eji•?mplo, equipo de telecomunicaciones) est~n 

abiertos a la competencia entre empresas extranjeras (que posiblemente fabri
quen en el pals) y empresas nacionales, manteniendo el resto del mercado ce
rrado a los proveedores extranjeros; 

b) Constituir empresas nacionales en competencia entre sl para abaste
cer segmentos del mercado y utilizar medidas de polltica (por ejemplo, contra
tos de compras del sector publico) para fomentar la competencia entre ellas. 

Es evidente que los palses que deseen penetrar en mercados extranjeros 
deben adquirir experiencia de la competencia internacional. Este aprendizaje 
puede comenzarse en los propios mercados o en mercados exteriores escogidos dP 
su regi6n, pero de preferencia en ambos. 

La funci6n de las inversiones extranjeras 

Las inversiones extranje~as directas pueden ser un elemento importante en 
el desarrollo de 110 sector. No constituyen en modo alguno un medio suficient•! 
para desarrol lar un sector pr6spero y orgAnicamente expansivo, pero los bene·· 
ficios que de ellas se derivan pueden ser re;ilmente valiosos. Entre esto~ 
beneficios cabe citar los siguientes: 
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Los capitales invertidos; 

El empleo generado; 

Las importaciones sustituidas; 

Las exportaciones generadas; 

La experiencia profesional adquirid3 por opF.rarios, t~cnicos, ingenieros 
y personal de direcci6n; 

El "ethos industrial" as{ creado, algo intangible pero muy importante. 
(No debe subestimarse el vator de la experiencia del ambiente y las prlcticas 
industriales, inclusive el mantenimiento de nonnas, el control de calidad, 
etc., dominantes en los pafses en desarrollo.) 

Por otro lado, el inversionista extranjero est4 normalmente motivado no 
por la intenci6n altruista de beneficiar a la econom{a receptora sino por 
otros intereses, com•l las ganancias y el deseo Je acceder al mercado local. 
El gobierno hu~sped ?OdrA, en consecuencia, ejercer cierta influencia que pro
curarA explotar en inter~s de la economfa nacional. Se recomienda que se uti
lice esta influencia para garantizar la mAxima transferencia de conocimientos 
tecnicos al pafs hu~sped. 

En las ?rimeras etapas del desarrollo, con una competencia nacional limi
tada, la tarea fundamental puede consistir en asegurar que el inversionista 
extranjero contribuya; 

Al desarrollo de la correspondiente infraestructura tecnol6gica nacional; 

Al desarrollo de la competencia tecnol6gica de las empresas nacionales de 
abastecimiento de la industria y de servicios, por ejemplo, mediante programas 
de capacitaci6n, asistencia t~cnica, transferencia de know-hew y concesi6n de 
contratos de desarrollo. 

Estas inici~tivas pueden financiarse con un gravamen aplicado a las ven
tas de las empresas de propiedad extranjera. El gobierno hu~sped deoeria pro
curar que los planes que se adopten sean relativamente simples y fAciles de 
administrar, puedan ser supervisados por comparaci6n con objetivos fijados de 
antemano para determinar el ~xito o el fracaso y est~n orientados a atender 
necesidades nacionales claramente identificadas. 

Las inversiones conjuntas realizadas por empresas nacionales y empresas 
ext ranjeras pueden ser un metodo val ioso en una etapa posterior de desarro-
1 lo. Es importante tomar nota de que la tecnolog{a no serA en general trans
ferida eficazmente en un acuerdo de inversi6n conjunta a menos que ambos par
t{c ipes gocen de una competencia r.ecnol6gica aproximadamente comparable. Hu
chas inversiones conjuntas entre firmas de pa{ses desarrollados y en desarro
llo no son de esta naturaleza y se efectuan debido a una exigencia oficial de 
participaci6n local en el capital de empresas industriales extranjeras. El 
autor cree que estos sistemas son menos beneficiosos que aquellos en que se 
transfiere competencia real. 

El desarrollo de aplicaciones nacionales 

La in<lusi:ria de equipos electr6nicos es un sector avanzado, rApidamente 
cambiante y extremadamente competit~vo. La mayor{a de los pa{ses en 
desarrolln nn lograrAn crPar una inrlustria internacionalmente competitiva de 
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proporciones apreciables en este sector. En cas1 todos Los casos deberl lle
garse a una transacci6n, detenninada por las circunstancias nacionales, entre 
la importaci6n de e~uipo y la producci6n interna. 

La aplicaci6n de este equipo y esta tecnolog{a en el medio nacional es 
una cuesti6n diferente. Debido al car!cter especifico de las necesidades na
cionales y el control local sobre la manera de abordar la satisfacci6n de es
tas necesidades, la ventaja decisiva radica mls en el esfuerzo nacional que en 
la capacidad extranjera en este aspecto. Es preciso recordar que el costo del 
equipo b!sico, coma el de una minicomputadora o un microprocesador, puede re
presentar s6lo una pequeil.a fracci6n del costo de la aplic.:::i6n, por ejemplo, 
~l control del tr!fico a~reo o el control de procesos industriales. Hay, a 
menudo, un amplio margen para ail.adir valor local. 

Esto no significa que la capacidad de :plicaci6n necesaria sea f!cil de 
adquirir, pero requ1ere menos capital, est! menos dominada por las empresas 
transnacio~ales gigantes y es m!s f!cil de controlar mediante el esfuerzo lo
cal. 

Todos Los pa{ses deben, en consecuencia, tratar de desarrollar al mlximo 
su competencia en las aplicaciones de la microelectr6nica dentro de Los recur
sos de que dispongan. Se ha subrayado anterionnente que los beneficios deri
vados de esta actividad proceden de la mayor eficiencia y eficacia de todos 
Los sectores industriales y de servicios y no meramente del propio sector 
electr6nico. 

Las esferas de tecnolog!a blsica que, por tanto, merecen la atenci6n 
prioritaria de Los gobiernos son: 

a) Soporte l6gico, que es el nucleo central de todas las aplicaciones y 
que constituye, aunque su creaci6n no requiera mucho capital, una actividad 
empresarial extremadamente perfeccionada; 

b) Diseil.o de circuitos ;_ntegrados, en particular Los hechos de encargo 
para aplicaciones concretas. Debe estudiarse tambi~n la infraestructura nece
saria para fabricar y ensayar Los dise~os de circuitos integrados, por lo me
nos con carlcter dE: prototipo, incluso en el caso de pa!ses que no se propon
gan poseer una industria propia apreciable de fabricaci6n de semiconductores. 
Otra competencia que es necesario desarrollar en cada pa!s es la de ingenierfa 
y dise~o de sistemas. 

Ademls del desenvolvimiento de estos conocimientos !>!sicos, serf preciso 
fomentar la aplicaci6n apropiada de la tecnolog!a de la microelectr6nica en 
toda la industria, el comercio y la administraci6n de cada pafs. Esto exige a 
menudo la existencia de instituciooes financiadas por el Estado encargadas de 
despertar inter~s en e~tas cuestiones, proporcionar informaci6n, ayudar en Los 
an!lisis de viabilidad, y, algunas veces, poner en prlctica aplicaciooes en 
determinados medics. 

Investigaci6n y desarrollo y mano de cbra calificada 

Ninguna forma de transf~rencia de tecnolog!a a u~ pafs tendrl ~xito si no 
existe una capacidad innovadora aut6ctona y la mano de obra capacitada necesa
ria para absorberla, asimilarla y aplicarla a Las condicionec; locales y las 
necesidades nacionales. 
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El lugar ideal de la innovaci6n industrial, inclusive la investigaci6n y 
el desarrollo industriales, es la propia empresa. Los gobiernos estimulan a 
las firmas a que inviertan en innovaciones mediante diversas medidas, como 
desgravaciones fiscales, subvenciones a la investigaci6n y el desarrollo en 
las empresas v, a veces, subvencionando el costo de adquisici6n o conservaci6n 
de mano de obra calificada. 

Adem!s de estas medidas orientadas hac ia las empresas, los gobiernos 
aumentan la capacidad nacional de inr1.>vaci6n prestando apoyo a: la investiga
ci6n y desarrollo b!sicos y aplicados en las universidades; la educaci6n y 
capacitaci6n de personal calificado en universidades y escuelas t~cnicas; Y la 
formaci6n de -:apacidades en materia de investigaci6n y desarrollo aplicado 
mediante el establecimiento y apoyo de laboratorios e instituciones con misio
nes definidas. 

Para completar el cuadro, algunos gobiernos adoptan medidas positivas y 
crean mecanismos para vincular los conocimientos t~cnicos de las universidades 
e insti~utos -en gran parte financiados por el Estado- con las necesidades de 
la industria, privada o publica. 

T~d0s los gobiernos conocer estas cuestiones y estos criterios. Las va
riaciones consisten en las medidas adoptadas para orientar la capacidad nacio
nal de innovaci6n, dondequiera que se halle, hacia las necesidad~s nacionales, 
y el buen ~xito de las medidas empleadas. 

En muchos paises en desarrollo, incluidos los aqui estudiados, la capaci
dad nacional innovativa en universidades y centros de investigaci6n no est! 
bien planificada. A menudo estA mal coordinada e insuficientemente vinculada 
con las necesidades reales de la industria. 

Los criterios que deciden las prioridades en materia de investigaci6n de 
las universidades e ;nstitutos tienen presente s6lo en escasa medida las nece
sidades de innovaci6n reales, presentes y a corto plazo, de la industria en 
sus regiones. Los mecanismos para poner de modo significativo los conocimien
tos t~cni.cos de la universidad a disposici6n de los industriales son inexis
tentes o funcionan de manera deficiente. Los industriales pueden desconocer 
las actividades de investigaci6n de universidades e institutos o desconfiar de 
ellos y los investigadores de estos establecimientns pueden no interesarse por 
los problemas iodustriales prActicos. Es esta una situaci6n muy poco satis
factoria. 

Se recomieoda, por tanto, a los gobiernos: 

Crear de prefereocia una capacidad de innovaci6n, en investigaci6n y des
arrollo y en maoo de obra calificada, en las esferas t~cnicas correspondientes 
a los campos industriales selPr.r.ionados; 

DetE:rminar las necesidades reales de la industria; 

Crear preferentemente capacidad de innovaci6n en la universidad y en ins
titutos de investigaci6n para satisfacer esas necesidades; 

Establecer mecanismos prActicos y eficaces, como oficinas de enlace entre 
la universidarl y la industria, para lanzar puentes entre l;is necesidades in
dustriales y la competencia 11niversitaria. 
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Estas ideas no son en modo alguno 
podria dar lugar a mejoras apreciables 
paises estud iados y en otros paises. 
tecnologfa y el mercado en general, la 
alcance de las autoridades nacionales. 

novedosas pero su aplicaci6n correcta 
de los procedimientos actuales en los 
En contraste con el desarrol lo de la 
aplicaci6n de estos criterios est§ al 

Alcance de la cooperaci6n internacional 

La cooperaci6n (a diferencia de la ayuda) s6lo puede funcionar bien entre 
coparticipes ~on capacidades comparables o complementarias. Los paises desa
rrollados puedeo colaborar con los paises en desar1ullo: 

Capacitando ingenieros y tecn6logos de paises en desarrollo en las uni.
versidadcs, institutos y laboratorios industriales de los paises desarrollados; 

Ayudando (en forma bilateral o por conducto de organizaciones internacio
nales) a crear y financiar la infraestcuctura tecnol6gica de los paises en 
desarrollo y capacitar el personal experto necesario. 

La cooperaci6n regional entre pafses en desarrollo en una etapa compara
ble de desarrollo puede ayudarlos a alcanzar un nivel decisivo de esfuerzos si 
se reparten las tareas, la experiencia y la infonnaci6n. Entre las sugeren
cias prActicas a este respecto figuran; 

lnstalaciones y serv1c1os regionales comunes o en fonna de red para dise
fto de circuitos integrados; 

Instalaciones y servicios regionales comunes oara la fabricaci6n de por 
encargo; 

Producci6n y adquisici6n centralizada de materias primas y componentes 
estrat~gicos; 

Centros comunes o redes de centros para el desarrollo de soportes 16gicos; 

Centros comunes o redes de centros para ingenieria y disefto de sistemas. 

lledes de informaci6n, asesoramiento, estudios de v~abilidad y asistencia 
a la industria en lo referente a aplicaciones de la micro~lectr6nica. 
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FUENTES DE EFICIENCIA HANUFACTURERA: ALGUNOS DATOS DE LAS ECONOMIAS 
DE ASIA ORIENTAL Y SUS REPERCUSIONES EN LAS REFORHAS APLICADAS 

ACTUALHENTE EN CHINA 

Secretar!a de la ONUDI* 

Introducci6n 

Desde 1979 la econom{a china es objeto de una serie de reformas y experi
mentos cuya finalidad es acelerar la modernizaci6n del sistema econ6mico y 
lograr que la producci6n de la econom{a se cuadruplique para el afto 2000. Uno 
de los elementos principales de esta serie de reformas trata de los sistemas 
de incentivos relacionados con la gesti6n de las empresas industriales. El 
problema principal consiste en crear un sistema de incentivos que ayude al 
personal de direcci6n a lograr un mejor aprovechamiento de los recursos. Se 
ha dicho que la estrategia adoptada para descubrir un nuevo sistema que se 
ajuste a las condiciones de la China tiene su origen en la arraigada prActica 
china de organizar un sistema de gesti6n cuyas caracter!sticas fundamentales 
sean chinas -aprovechando para ello las realizaciones de otros pafses-, sacar 
lecciones de anteriores experiencias en materia de gesti6n y administraci6n y 
crear paulatinamente un sistema de gesti6n cientHica a la manera china [ l}. 
Efectivamente, en los ultimas sei3 a~os se han ensayado varias versiones de un 
sistema de incentivos (que se describir!n m!s adelante). 

La presente monograUa se propane presentar algunos datos estad!sticos, 
sacados de la experiencia del Jap6n, la Republica de Corea y la provincia chi
na de Taiw!n, relativos a la fuente de eficiencia de la asignaci6n de recursos 
en la industria manufacturera y examinar las consecuencias que esta experien
cia puede tener en los esfuerzos que realiza la China por implantar un sistema 
de incentivos orientado a la obtenci6n de ben~ficios. Se hace hincapi~ en un 
diagn6stico de la vinculaci6n existente entre incentivos/pol!tica/eficiencia y 
consecuencias. Por las declaraciones oficiales de carActer normativo, cabe 
juzgar que a medida que la China da mayor importancia en su econom!a al siste
ma de ,recios y a la competencia, a ur.a mayor independencia de las cmpresas 
industriales para obtener beneficios y a una mayor vinculaci6n con la econom!a 
mundial, la experiencia de las econom1as de pa1ses vecinos adquirir1a tambi~n 
una importancia creciente. As! pues, un estudio comparado de la China y sus 
vecinos podr1a resultar litil para formarse una idea del problema de la efi
ciencia. La proximidad cultural de estos pa1ses pone de relieve que esta com
paraci6n es necesaria y litil. No obstante, la inexistencia de estad1sticas 
queen general sean comparables excluye por ahora la posibilidad de analizar 
sistemAticamente el rendimiento de la industria china en t~rminos de eficien
cia. Por lo tanto, el an!lisis que figura en la presente monograf!a debe ser, 
en cierta medida, de {ndole cualitativa y circunstancial. 

*Esta monograf!a foe presentada en el Simposio Acad~mico Internacional 
sobre Econom{a y Gesti6n, celebrado en Beijing (China) del 2 al 8 de junio de 
1985. 
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La monografla se ajusta al esquema siguiente: en la primera secci6n se 
ofn:ce una breve resei'\a de diversas formas de sistemas experimentales de in
centivos y de sus respectivos problemas intrlnsecos para mejorar la eficiencia 
en las empresas. Se indica que la serie de experimentos realizados en China 
parece haber ido acercAndose hacia un sistema de incentivos an.A.logo al que 
existe en los palses vec inos, aunque la propiedad privada de bienes no est! 
permitida en prin~ipio en China. Esto sugiere que los problem2s de :a China 
relacionados con la consecuci6n de la eficiencia a trav~s del mecanismo del 
mercado se irAn asemejando poco a poco a las de sus vecinos. En la segunda 
secci6n se presentan los resultados de los anAlisis de regresi6n aplicac!os a 
las tasas de beneficios que nos permiten juzgar la eficiencia (o la inef icien
cia) de la asignaci6n en el caso del Jap6n, la Republica de Corea y la provin
cia china de TaiwAn. La tercera secci6n versa sobre las repercusiones que 
pueden tener las experiencias de estas econom!as en los esfuerzos que hace la 
China por mejorar la eficiencia empresarial mediante el nuevo sistema de in
centivos orientado hacia el mercado. La ultima secci6n contiene algunas ob
servaciones concisas sobre la necesidad de obtener datos y las investigaciones 
que podrlan realizarse en el futuro. 

Los experimentos chinos en busca de la eficiencia industrial 

El cambio de polltica que entrana la vinculaci6n entre incentivo y efi
ciencia se propone fomentar los esfuerzos y la inventiva en materia de gefiti6n 
para lograr una mayor eficiencia mediante recompensas materiales concedidas al 
personal de direcci6n. La decisi6n gubernamental mAs reciente explica el mo
tivo del cambio en los siguientes t~rminos (2): 

"La fuente rte la vital idad de la empresa es la iniciativa y la capacidad 
de creaci6n, tanto manual como cerebral, de sus trabajadores. Cuando la 
condici6n de los trabajadores como due~os de su propia empresa estA ga
rantizada por las leyes y reglamentos, y cuando su t·.-abajo estA vinculado 
estrechamente a sus propios beneficios materiales, su iniciativa, su sen
satez y su esplritu creador pueden entrar plenamente en acci6n. De este 
modo adquirirAn un profundo inter~s en el funcionamiento y en la eficacia 
de su empresa, de manera que su rendimiento estar.li vinculado estrechamen
te a su prestigio sod.al y a sus beneficios materiales." 

El sistema de motivaciones que encierra esta exposici6n representa el abandonc 
de la insistencia que se ponla antes en la conciencia social, refarzada poI 
las presiones de grupo de los campaneras m.lis que par las recompensas maneta
rias (3). 

Es de sabra conocida par las publicaciones sabre el tema que, en otra~ 
~pacas se pagaba al personal de direcci6n de las empresas paco m.lis que a lo~ 

trabajadores especializadas. El Estada absorb!a las beneficios sin aporta1 
pr.licticamente recampensas materiales que alentaran a las trabajadores y al 
personal de direcci6n a hacer mayores esfuerzos para lograr un rendimientc 
supe;iar. El Estado asignaba cupas de producci6n a cada empresa y el productc 
se vend!a a precios fijados por el Estado. El organismo estatal de comercia
lizaci6n ten!a ~ue vender todo lo que produjesen las empresas industriales dE 
prapiedad del Estada. AdemAs, el Estado asignaba fondos de inversiones proce
dentes del presupuesto con arreglo a objetivos y priorid~des de prorlucci6r 
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para sectores industriales y reg1ones geogrAficas. Los trabajadores eran 
asignados pr!cticamente a puestos en fAbricas con arreglo a la producci6n pla
nificada por el Estado. Con un sistema de incentivos de esa {ndole, el perso
nal directivo ten{a pocos incentivos para economizar recursos escasos o mejo
rar la calidad de los productos y la tecnolog{a. Al parecer, esta situaci6n ha 
contribuido a agudizar el retraso tecnol6gico de lo. China en comparaci6n con 
econom{as m!s desarrolladas. Por ejemplo, se ha informado de que en Shanghai, 
que es el cora-:6n industrial de la China, aprox:.madamente el 80% de toda la 
maquinaria y el equipo de la industria textil y otros sectores que producen 
bienes de consumo tiene casi 40 a~os (4). El exceso de mano de obra empleada 
[S) y el desequilibrio de la producci6n (es decir, acumulaci6n de existencias 
de algunos productos y escasez de suministros en el caso de otros) [6) eran 
problemas corrientes. El Estado ten{a que subvenc:onar a empresas ineficien
tes para salvarlas de la extinci6n. Efectivamente, el sistema gravaba lo efi
ciente para respaldar lo ineficiente. Adem!s, se dec1a que el 70% de la ine
ficiencia de las empresas era consecuencia, de una lJ otra forma, de una mala 
gesti6n [7). 

Es dif{cil comprobar la veracidad de las observaciones precedentes debido 
a la falta de una informaci6n suficientemente amplia, pero al parecer repre
sentan opiniones muy difundidas entre los observadores del exterior. 

El actual conjunto 
diferente del anterior. 
mfa para [ 8] 

de reformas de la gesti6n empresarial es radicalmente 
Con el nuevo sistema, la empresa dispondrA de autono-

" ••• planificar su producci6n, abastecimiento y comercializaci6n; guardar 
y disponer de fondos que tiene derecho a retener; nombrar, destituir, 
emplear o elegir 5u propio personal con arreglo a los reglamentos perti
nentes; tomar decisiones sobre la forma de contratar y utilizar su fuerza 
de trabajo, as! como en lo que se refiere a salarios y recompensas; fijar 
los precios de sus productos dentro de los l!mites prescritos por el Es
tado; etc." 

En pocas palabras, las empresas se independizar!n gradualmente (con sujeci6n 
al ritmo del proceso de sustituci6n por etapas del anttt ~or sistema, al pl rn 
indicativo establecido por el Gobierno y a las macropol!ticas) y serAn respon
sables de sus propios beneficios y p~rdidas. La propiedad estatal no afectar! 
en principio al funcionamiento cotidiano de las empresas*, que competirAn por 
los beneficios. No obstante, la modalidad y el alcance precisos de la reten
ci6n de benef icios como recompensa a la eficiencia han sido objeto de debate y 
experimentaci6n en China en los ultimos affos. Lo esencial radica en idear una 

*No obstante, algunos bienes estarAn sujetos provisionalmente a cupos de 
producci6n determinados por el Estado y se vendedn a precios fijados por el 
Estado, entre el los el carb6n, el petr6li?o y s11~ derivadas, el acero laminado, 
los metales no ferrosos, la madera, el cem productos qu!micos, los 
fertilizantes, algunos r:ipos de maqui ... ~ ·" culas sint~ticas y los 
cigarrillos. V~ase The Economi.st [ntf uterly Economic Review 
of China, North Korea, No. 4, 1984, pf 
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norma para la retenci6n de beneficios que conduzca a la maxima eficiencia po
sible en las empresas*. 

Dentro del contexto de los experimentos chinos sobre retenci6n de benefi
c1os como recompensa al rendimiento empn:ssri_al, son dignos de menci6n los 
siguientes sistemas**: 

1978: 

1979: 

1981-1983; 

A algunas empresas que cumplieron los objetivos del plan se les 
permit i6 retener una cantidad de benefic ios equivalente a un 
porcentaje fijo de sus costos sala~iales (sistema de fondos de 
la empresa); 

Algunas empresas tuvieron derecho a una participaci6n fija en 
los beneficios basicos m&s 10-30% de los beneficios incrementa
les (sistema de beneficios incrementales); 

a) 

b) 

c) 

Retenci6n de una elevada proporci6n de beneficios por en
c1ma de unos beneficios especfficos (siste;;ia de los bene
ficios especificos); 
Reparto de beneficios entre la empresa y el Estado con 
arreglo a una escala determinada por las autcridades (sis
tema de participaci6n en los beneficios); 
Pago de impuestos en lugar de reparto de beneficios (sis
tema de impuesto a los beneficios). 

*El problema se asemeja mucho a la noci6n de Leibenstein del vfnculo 
"esfuerzo-responsabilidad-consecuencias" (ERC) y a s1 el ERC se limita ai &m
bito de la entidad encargada de tomar decisiones. En pocas palabras, si la 
empresa (o el individuo) retiene el concepto del ERC, naturalmente la empresa 
(o el individuo) es responsable por completo de las consecuencias de sus acti
vidades. Si se rompe el vfoculo, la responsabilidad puede transferirse a en
tidades exteriores a la empresa (o a otros individuos), y disminuirfa el es
fuerzo de trabajo, se evitarfan los riesgos que entrai'ien innovaciones, y el 
resultado serfa la ineficiencia en el aprovechamiento de los recursos. V~ase 
Harvey Leibenstein, General X-Efficiency Theory and Economic De 'opment (Nue
va York, Oxford University Press, 1978), capftulo 8. V~ase una _cftica te6ri
ca del paradigma de la eficiencia "X" (es decir, la eficiencia dP 1 use. de los 
recursos humanos) en la obra de Louis de Alessi titulada "Property rights, 
transaction costs, and X-efficiency; an essay in economic theory", American 
Economic Review, marzo de 1983, p&gs. 64 a 81. 

**Este an&lisis se basa en nateriales obtenidos de fuentes secundarias 
coma las siguientes; Armin Bohnet y Gunther Giessen, "China's new economic 
policy", lntereconomics, encro-febrero de 11J85, p&gs. 43 a 51; Gordon White, 
"State and market in socialist development; the case of Chinese industrial 
planning", Bulletin, vol. 15, No. 2 (1984), IDS, p&gs. 4 a 10; Gordon White, 
"Socialist planning and industrial management: l.hinese economic reforms in 
the post-:>lao era", Development and Change, vol. 14, 11J83, p&gs. 483 a 514; 
Craig R. Little y Martin Lockett, "Trends in Chinese enterprise management, 
1978-1982", World Development, vol. 11, No. 8 (llJ83), p&gs. 683 a 704; Banco 
Mundial, China; Recent r:corl<)mic Trends and Policy Developr.1ents (Oficina Re
gional para Asia Oriental y el Pacifico, marzo de 198J); Andrew Watson, "The 
management of the industrial economy; the rnturn of the economists", China's 
New Development Strategy, Jack Gray y Gordon White, eds. (Londres, Academic 
Press, 1982). 
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La primera reforma (denominada a veces sistema de fondos empresariales} permi
t[a a las empresas retener un volumen de beneficios equivalente a un porcenta
je convenido dei total de los costos salariales (del 5 al 11%). La suma pod[a 
dedicarse a la reinversi6n, pago de primas o a planes de asistencia social. 
No obstante, la retenci6n de beneficios estaba condicionada a que la empresa 
hubiese alcanzado ocho objetivos del plan que consist!an en el valor de la 
producci6n total, la gama de productos, la calidad de los productos, el consu
mo de materias primas y energ!a, el fondo salarial, el costo unitario de pro
ducci6n, los beneficios y el Lapital de explotaci6n. 

El sistema de incentivos alentaba, pues, a las empresas a regatear para 
c:onseguir objetivos bajos L.)dos los ai'los y a aumentar los costos salariales 
pagando mas o aumentando el empleo. A menudo, este sistema derivaba en la 
asignaci6n de objetivos mAs bajos a empresas mal dirigidas y de objetivos mas 
altos a las que ten!an una buena gesti6n. Al final, los esfuerzos por mejorar 
la eficiencia no obten[ar. su justa recompensa. 

El prop6sito del segundo experimento (!'istema de beneficios incrementa
les} era recompensar la mayor economia en el uso de los recursos y, en par
ticular, e 1 mejor aprovechamiento de la capacidad de la planta. Era probable 
que las empresas que funcionaban con arreglo a este sistema aumentasen los 
beneficios objetivo con respecto a su beneficio real del ai'lo anterior. De 
este modo, el sistema acab6 premianrio a las empresas cuyo rendimiento hab[a 
sido deficiente en ai'los anteriores. A las empresas que ya hab{an conseguido 
altos niveles de eficiencia les result6 dif!cil aumentar los beneficios rete
nidos. AdemAs, las empresas cuyos beneficios anuales fluctuaban intentaron 
estabilizar los beneficios que comunicaban para aumentar en lo posible el to
tal a largo plazo de los beneficios retenidos, sin rela~i6n alguna con aumen
tos efectivos de la eficiencia. 

En e 1 tercer experimento se somet i6 a prueba una 1 igera variac i6n de 1 
sistema de beneficios incrementales (sistema de objetivo de beneficios}, que 
vinculaba los beneficios retenidos al nivet de beneficios planificado y la 
pro?orci6n no planificacla de beneficios por encima de ese nivel. Se aplicaba 
una mayor tas~ de retenci6n al nivel de beneficios superior al objetivo. De 
este modo se cre6 un incentivo para que las emoresas regatearan otra vez para 
que se les fijara un objetivo inferior a su capacidad real con objeto de in
crementar al m&ximo los benefi~ios que se obtuvieran por encLma del objetivo. 

El cuarto experimento (sistema de participaci6n en los beneficios} se 
concibiu a fin de eliminar las disputas para tratar de conseguir c..bjetivos 
bajos de beneficios planificados. La retenci6n del beneficio quedaba determi
nada por la suma total de beneficios r-'lrrie1.tes realizados y por una cierta 
tasa decretada por la autor-idad competente. Pese a las mejoras progresivas 
para vincular las recompensas directamente al rendimiento, los derechos de las 
emp1esas anunciados oficialmente no se habian traducido en la independencia 
efectiva del personal de direcci6n. Por ejemplo, incluso dentro de un sistema 
de participaci6n en los beneficios, las empresas ten!an que cumplir los obje
tiVvd bAsicos d~l plan de una manera u otra a1tes de poder exigir la retenci6n 
de benefic.ios. Los directivos ten!an que c;olicitar todav!a permiso para ad
quirir materiales y equipo a los organismos proveedores estatales. 

Ademas, el personal directivo distribu!a mAs o menos por igual los bene
ficios retenidos destinados a primas para los empleados, sin tener eri cuenta 
las diferencias individ11:1les de productividad. Unas empresas utiliz.1ban sus 
fondos rara ampliar la capacidacl de producci6n de bienes cuya oferta era YJ 
exceJrntaria n para poner Pn marcha programas de inversiones sin tener en 
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cuenta la disponibilidad de sum1n1st1os suficientes de energla y de materia
les. No es dif(cil explicar este comportamiento. Este personal no era toda
v(a responsable directo de las p~rdidas, que s~ cubrlan con subvenciones esta
tales, y para la expansi6n se asignaban fondos estatales, no necesariamente 
segun criterios de rendimiento sino en gran medida sobre la base de las prio
ridades del Estado. Segu(a habiendo un incentivo para que las empresas trata
ran de maximizar- la cantidad de fondos estatales recibidos para aumentar la 
capacidad de producci6n con independencia del rendimiento. La sobreinversi6n 
por parte de las empresas era el resultado natural en todos los planes de re
tenc i6n de be~eficios que se experimentaron*. 

La reforma mAs reciente anunciada en 1984 fue una tentativa de reducir 
mas radicalmPnte el control estatal y conceder a las empresas una independen
cia y responsabilidad mAs completas que antes. Dentro de este plan, las em
presas asumieron completa responsabilidad de las ganancias y las p~rdidas, 

reteniendo los beneficios despu~s de pagar cuatro impuestos y recargos distin
tos (impuesto sobre la renta, impuesto de ajuste de los ingresos, recargo so
bre activos fijos y gravamen sobre el capital de explotaci6n) qu~ estaban con
cebidos para absorber los beneficios superiores al promedio debido a factores 
t~cnicos o de ubicaci6n y a relaciones costo-precio favorables**· Aproximada
mente el 60% de los beneficios retenidos ha de reinvertirse en la empresa, que 
debe asumir las p~rdidas sufridas sin contar con subvenciones estatales para 
cubrirlas. 

Esta breve rese~a de los experimentos chinos muestra que el criterio del 
rendimiento de la empresa ha evolucionado graJualmente hasta asemejarse al de 
las econom(as orientadas hacia el mercado. En ~stas, los beneficios obtenidos 
despu~s de pagar impuestos pertenecen a la empresa, que destina las ganancias 
a los fines que estima convenientes, entre ellos la reinversi6n, las primas 
para los trabajadores o las disponibilidades en efectivo. Un aspecto intere
sante de los experimentos chinos es que el monto de las recompensas (beneficio 
retenido) estA determinado por dos elem~ntos, a saber, la cantidad absoluta de 
los beneficios obtenidos y otro elemento como los costo~ salariales, los bene
ficios incrementales, el cupo de beneficios especlficos, la tasa determinada 
por la autoridad o la tasa de impuesto sobre los beneficios. Aunque los in
centivos para obtener beneficios pueden haber aumentado poco a poco durance 
estos expe~imentos, ninguno de ellos estA relacionado directamente con la nor
ma fundamental para l~ promoci6n de la eficiencia, ~s decir, maximizar la re
laci6n "excedente social-capital". 

Se entiende por excedente social la parte de los beneficios que se obtie
nen gracias a los esfuerzos competitivos por mejorar la calidad de los produc
tos, la tecnolog!a, las t~cnicas de gesti6n, las costumbres de trabajo (traba
jo mAs duro y horarios mAs largos), la habi l idad espedfii:a de la empresa o 
del personal de direcci6n para reducir los costos de r.iroducci6n, etc., y no 
los que se obtienen de acciones de poder ~onopclistico, como la confabulaci6n 

*A pesar de las def ic ienc ias inherent es a los si stemas de in~ent i vos que 
fueron ensayados, parece haber pruebas de que tuvieron aigunos efectos posici
vos en la rentabilidad. 

**1':1 impu"!sto general sobre las utilidades se ve compl~cado por muchos 
otros impuestos. V~ase The 1-:conomist Intelligence !Ir.it, op. cit., pAg. 12. 
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para fijar los prectos a un nivel m!s alto que el precio competitivo, la car
telizaci6n (reparto de la producci6n o del mercado), las barreras a la entrada 
(inc luso los monopo 1 ios de insumos y los e fee tos de la pub 1 ic idad), las sub
venc iones estatales y otras formas de protecci6n industrial (como los arance
les y los contingentes de importaci6n). Es importante observar que el concep
to de excedente social es "ideol6gicamente neutrai", es decir, que con inde
pendencia de la fodole del sistema econ6mico que China pueda adoptar, deben 
incrementarse al maximo los excedentes sociales por unidad de capital con ob
jeto de fomentar la eficiencia. Los vinculos entre los incentives y la efi
ciencia pueden forjarse s6lidamente si el rendimiento empresarial se mide por 
esta relaci6n y se recoir.pensa en consecuencia de forma directa, a saber, la 
retenci6n de beneficios por algun multiplo (o fracci6n) de la relaci6n*. No 
obstante, adem!s de China, la mayorla de las econom1as mixtas han adoptado el 
m~todo indirecto de impuestos y subvenciones mediante leyes industriales y 
comerciales concebidas para maximizar los excedentes sociales y para absorber 
los beneficios monopollsticos. Sea cual fuere el m~todo adoptado, es indis
pensable conocer la magnitud de los beneficios obtenidos de diversas fuentes 
por empresas e industrias para poder formular un conjunto racional de pollti
cas y poder supervisar y orientar correctamente el desarrollo de la eficien
cia. He aqul el motivo de que en la pr6xima secci6n se presente un an!lisis 
estad1stico de es~ tipo. La cuesti6n r~siue en saber cu!les son las fuentes 
de excedentes sociales en los vecinos asi!ticos de China. 

Podria emplearse tambi~n la relaci6n excedente social-capital para conse
guir la eficiencia en la asignaci6n de recursos, que es uno de los criterios 
para la evaluaci6n de proyectos de inversi6n. De este modo se contribuira a 
evitar el problema del exceso de inversi6n en algunas esferas y de la inver
si6n insuficiente en otras, que se ha observado repetiiamente en varios planes 
de incentivos puestos en pr!ctica [9 I. Los fondos , : tatales y los pr~stamos 
bancarios, ademas de los beneficios retenidos, pueder asignarse coherentemente 
segun el criteria antes expuesto. Si se utiliza el mismo criterio para recom
pensar a las empresas y para asignar fondos de inversi6n, se darla coherencia 
a 1 func ionamiento de tcdo e 1 s i stema econ6mico. No obstante, la cue st i6n de 
la evaluaci6n de proyectos ha sido examinada a fondo en otras publicaciones, 
por lo cual no nos ocuparemos de ella en este trabajo**· 

Fuentes de eficiencia manufacturera en el Jap6n, la Republica 
de Corea y la provincia china de Taiwan 

En esta secci6n se presentan algunos datos y una interpretaci6n de las 
fuentes de eficiencia ~n los sectores manufactureros de determinadas economias 
asiAticas, a saber, el Jap6n, la Republica de Corea y la provincia china de 
Taiwan. Estas tres ec,jno:das comparten varias caracterlsticas, por ejemplo, 
sus recursos naturales so.1 relativamente escasos y tienen tasas elevadas de 

*Se han expuesto ideas anUogas en la obra de Sun Yefang titulada "Justly 
grasp 3ocialist profit", Jingji Yanjiu, No. 7, l'J7'J, pAgs. 47 a 58; He Jianz
hang, Kuan Rian y Zhang Ahuoyuan, "On the question of profir rate of capital 
and production prices in a socialist economy", Jingji Yanjiu, No. 1, 1979, 
pags. 47 a 59. V~ase tambi~n Watson, op cit., p!g. 100 y nota 73. 

**V~ase, por ejemplo, Adrian Wood, "Economic evaluati.on of investment 
projects; possibilities and problems of applying western methods in China", 
World Bank Staff Working Papers, No. h31 (Washington, D.C., 1984). 
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crec1m1ento del producto interno bruto, del valor a~adido industrial y de las 
exportaciones de bienes manufacturados con arreglo a pol!ticas de crecimiento 
basado en las exportac iones, aunque la intensidad y la oportunidad de la in
tervenci6n pol!tica gubernamental pueden variar de una a otra. AdemAs, en un 
memento u otro han confiado en diversas formas de estrategias de desarrollo, 
como la sustituci6n de importaciones, la promoci6n de exportaciones, el fomen
to de empresas de tama~o competitive internacionalmente y la orientaci6n o 
planiiicaci6n econ6mica gubernamental, con el empleo de instrumentos de apli
caci6n de pollticas tal... como moratorias fiscales, mArgenes de depreciaci6n 
rApidos, subvenciones directas, f4cil acceso a cr~ditos a tipos de inter~s 

inferiores a los del mercado y cartelizaci6n. Sin duda, estas medidas deben 
haber influido de alguna manera en las posibilidades de rentabilidad de las 
empresas. 

Teniendo en cuenta estas observaciones, se podria fAc i lmente sacar la 
impresi6n de que las pollticas gubernamentales peculiares de Asia oriental 
pueden haber sido un factor principal del desarrollo industrial de la re
gi6n*. Pese a los debates que estAn surgiendo sob re la funci6n cone reta de 
la pol!tica gubernamental en Asia oriental, en ultimo t~rmino el desarrollo 
industrial debe tener su origen en fuerzas eccn6micas b!sicas, es decir, la 
eficiencia de las industrias, de las empresas y de los esfuerzos empresaria
les. W. Arthur Lewis dice que el gobierno puede persuadi r, amenazar o indu
c i r; pero en ultimo t~rmino es el pueblo el que hace las cosas. Tambi~n afir
ma que la posibilidad de obtener mayores ganancias personales es el motor del 
crecimiento econ6mico, tanto en forma de beneficios, salarios, sueldos, mayo
res ingresos agricolas o de otra forma. No puede lograrse el crecimiento eco
n6mico mediante legislaci6n, reglamentos administrativos o exhortaciones sin 
el acompatlamiento de incentives materiales elevados. De ahi que la prueba 
crucial de la calidad de la planificaci6n del desarrollo, en la parte de la 
economia que se deja a la iniciativa privada, sea la eficacia de los incenti
vos que se ofrecen a la poblaci6n para tomar decisiones que se traduzcan en 
crecimiento econ6mico [10). 

No obstante, las posibi l idades de obtener mayo res gananc ias pueden deri
varse de muchas fuentes distintas. Por una parte, si las posibilidades de 
ingresos proceden unicamente de rentas econ6micas obtenidas mediante acciones 
monopolisticas, los recurses podrian asignarse incorrectamente o desperdiciar
se. El desarrollo econ6mico no puede tener lugar en una sociedad en que domi
nen las actividades de obtenci6n de rentas. Por otro lado, si gran parte de 
las ganancias proceden de recompensas logradas por importantes esfuerzos inno
vadores, sin relaci6n alguna con el poder monopolistico o los favores guberna
mentales, el crecimiento sostenido seria una consecuencia natural. La expe
riencia real de una economia se encuentra en a 1 gun punto intermedio entre es
tas dos situaciones extremas. La finalidad de la presente secci6n consiste en 
analizar las estadisticas a nivel de empresa o de sector que miden la impor
tancia relativa de diversas fuentes de rentabilidad en las tres economias se
leccionadas para e 1 Pstudio*•·. 

*Kent E. Calder y Roy Hofheinz, Jr., hacen un relato interesante y suges
tivo de la politica gubernamental en su obra titulada The East Asia Edge (Nue
va York, Basic Books, 1982). 

**Es de esperar que cuando se disponga de datos podrA incluirse a la Chi
na con fines de comparaci6n. 
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M~todo de an!lisis y variables 

El m~todo adoptado para analizar las fuentes de rentabilidad toma sus 
ideas b!sicamente de un estudio realizado por Richard E. Caves y Masu Uekusa 
[11). No obstante, nuestras ecuaciones de regresi6n incluyen algunas varia
bles suplementarias que se han considerado pertinentes en raz6n de las pollti
cas e instituciones especlficas de distintas econom!as. Al cuantificar las 
fuentes d\? rentabi l idad, pueden deducirse sus consecuencias para la eficien
cia. Hubiera sido conveniente aplicar el m~todo a series de datos a largo 
plazo adem!s de datos observados en un perlodo corto de tiempo*, pero la dis
ponibilidad de datos limita nuestro an!lisis de regresi6n a las observaciones 
de los valores de una variable en pocos a~os. Por tanto, los resultados que 
figuran en esta monografla deben considerarse provisionales, exploratorios y 
preliminares. 

La siguiente forma de ecuaci6n se somete a regresi6n, cuando se dispone 
de los datos correspondientes, y a continuaci6n se explican las variables: 

BNA = f (TCV, CFP, VNA, VAT, GPV, TtP, RDC, EXV, TAM) 

en que BNA = beneficios netos (deducidos los impuestos) sobre activo total 

rev tasa de crecimiento de las ventas 

Ct? costos financieros (pagos de intereses y descuentos) sobre pasivo 
total 

VNA valor neto sobre activo total 

VAT ventas sobre activo total 

GPV gastos de publicidad sobre ventas totales 

TEP = tasa efectiva de protecci6n (arancel) 

RDC relaci6n de concentraci6n 

EXV = exportaciones sobre ventas 

TAM tamafto de la empresa (~ctivo o empleo por empresa) 

Esta lista de variables explicativas es distinta de la que adoptaron Caves y 
Uekusa para su estudio del Jap6n. Sus variables explicativas eran unicamen
te las siguientes: relaci6n de concentraci6n, gastos de publicidad sobre ven
tas tot ales, tasa de crecimiento de las vent as, exportac iones sob re vent as 
totales, 'J costos fijos m!s salarios sobre costos totales. En el presence 
estudio, se incluyen todas salvo la ultima. Para incluir esta variable, Caves 

*La obtenci6n del promedio de diez aftos reducirla los peligros de sesgo 
en el beneficio neto notificado sobre el capital debido a las variaciones de 
las listas de depreciaci6n y otras pr4cticas contables. Naturalmente, sigue 
existiendo el problema que las tasas medias contabl<s de rendimiento a largo 
plazo pueden seguir siendo indicadores sesgados de ta~~s econ6micas o de tasas 
de flujos de fondos actualizados (12). 
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y Uekusa sostuvieron que la prActica del empleo permanente y la prevalencia de 
relaciones elevadas de deuda/capital contribuyen a los costos fijos y, de ese 
modo, increment an el r iesgo a que es tAn expues tas las grandes empresas, que 
deber(an elevar los beneficios notificados porque ~stos aumentan el riesgo de 
exposici6n del capital social y, de esa manera, probablemente elevan la prima 
de riesgo exigida por los que lo suministran (13). 

En la Republica de Corea y la provincia china de TaiwAn no existe la 
prActica del empleo permanente ni la de la lealtad a la empresa. Efectivam~n
te, la ~usqueda de personal muy capacitado de otras empresas es una forma de 
competencia para obtener beneficios o maximizar la riqueza. lncluso en el 
Jap6n, segun se informa, unicamente las grandes empresas practican el empleo 
permanente, y esta prActica afecta s6lo a la tercera parte de toda la fuerza 
de trabajo. A co:ttinuaci6n se presentan los motivos par los que se han in
cluido otras variables. 

Tasa de crecimiento de las ventas 

Se incluye en la regresi6n la primera variable, la tasa de crecimiento de 
las ventas, con objeto de eliminar de los beneficios de una industria concreta 
las ganancias inesperadas. La tasa de crecimiento de las vcntas es distinta 
de una industria a otra, como tambi~n lo es la aptitud para ajustar la capaci
dad de producci6n. En la medida en que el ajuste de la capacidad entrafta de
moras considerables, un aumento inesperado de las ventas aportar(a beneficios 
imprevistos, especialmente a corto plazo, por ejemplo, en un solo ejercicio. 
Caves y Uekusa advirtieron, no obstantE:, que la tasa de crecimiento de las 
ventas podr(a ser objeto de demasiadas influencias como para permitir una in
terpretac i6n c lara, es pee ia lmente s i los datos representan promed ios a largo 
plaza de empresas individuales [14}. 

Tasa de costos financieros 

La tasa de costos financieros se refiere a la relaci6n entre el inter~s 

total pagado, inclui~os los de3cuentos, y las deudas totales (deudas a corto y 
largo plaz<>). Como tal, esta relaci6n expresa un tipo media de inter~s. Se 
ha afirmado que la presi6n de los pagos en concepto de intereses pone en peli
gro a las empresas, especial~ente a las econ6micamente d~biles que no pueden 
of'recer mucha garant!a prendaria ( probablemente las pequeftas empresas). Se 
han aduc ido a lgunos datos que ind ican que las pequeftas empresas dependen de 
fuer1Les de pr~stamo de elevad~ costo, incluso eP el mercado paralelo, en mayor 
medida que las grandes empresas. Esta variable puede recoger la vulnerabili
dad de esas empresas, especialmente cuando la oferta de dinero es escasa. Por 
lo tanto, en nuestro anAlisis se supone y se incluye una correlaci6n negati
va. No obstante, tambi~n es posible que la obtenci6n de pr~stamos dr fuent~s 

de elevado costo est~ motivada por oportunidades de heneficios anteriormente 
imprevistas. Por consiguiente, si se aprovechan estas oportunidades mediante 
el endeudamiento, incluso de la fuente de elevado costo, es posible mostrar 
una correlaci6n positiva. 

Valor neto sohre activo total 

Esta relaci6n mide el volumen del capital propio de la empresa, incluidas 
las ganancias retenidas, como proporci6n del activo total. De ahi que, cuanto 
mAs haja sea la proporci6n de valor neto, mayor serA el activo financiado por 
pr~stamos procedentes del sistema bancario y otros mercados de cr~ditos (deno
minados a men11dr: financiaci6n indirecta). Gran parte del valor neto es pro
piedad de los propios empresarios o de sus familiares, ya que los mercados de 
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valor~s no est!n bien desarrollados todavla, especialmente en comparaci6n con 
las econom{as occidentales. En particular, los accionistas no est!n difundi
dos entre la ciudadan(a en general, y por ello las consecuencias de los ries
gos no pasan a los accionistas en general. El denominado vfnculo "esfuerzo
responsabilidad-consecuencias" en la teorfa de la eficiencia "X" de Leibens
tein, a la que se ha aludido anterionnente, se mantiene dentro de la entidad 
apropiada de adopci6n de decisiones. Leibenstein sostiene que si no se cir
cunscribe el esfuerzo-responsabilidad-consecuencias a la entidad encargada de 
tomar decisiones, la irresponsabilidad aumenta los costos ~e ~roducci6n y dis
minuye la rentabilidad de las empresas, con importantes consecuencias para el 
desarrollo. 

La hip6tesis precedente constituye un contraste con los criterios que se 
aplican en el caso de los pafses desarrollados. Caves y Uekusa sostienen 
efectivamente que cuanto mayor sea la relaci6n valor neto/activo total, menor 
seri la exposici6n al riesgo y, por tanto, menores los beneficios [lSJ. Ocu
rre precisamente lo contrario en los casos de la Republica de Corea y la pro
vincia china de TaiwAn. 

Relaci6n volumen de ventas/activo total 

Esta variable mide el total de ventas sobre el activo total, indicando 
cuAntas veces al ano se emplea el activo total para la producci6n y las ven
tas. La variable se utiliza p-'!ra detenninar si el hecho de "estirar" el ca?i
tal contribuye a aumentar las utilidades y en qu~ medida. A menudo se ha re
comendado que se aumenten los turnos de trabajo para poder economizar el esca
so capital de los pafses menos adelantados. De este modo, la semana media de 
utilizaci6n de una mAquina es dos o tres veces superior a la habitual en el 
pals de or~gen y, como la depreciaci6n ffsica es mucho menos importante que la 
obsolescencia econ6mica, duplicar la intensidad de la utilizaci6n de una mA
quina no la desgasta con el doble de rapidez [16}. De resultas de observacio
nes directas a nivel microecon6mico, Gustav Ranis afirm6 que esta acci6n de 
"estirar el capital" es comt'.in en l<:s tres econom(as (17!*. Un examen detenido 
de los datos de la muestra revel6 grandes variaciones de la relaci6n rotaci6n 
de capital/cifra de negocios (o la relaci6n ventas/activo) entre i~dustrias y 
entre empresas de distintos tamai'\os. Se supone quc la variable recoge sus 
efectos sobre ia rentabilidad y se prev~ que tiene una co1relaci6n positiva. 

*En un estudio mis sistemAtico sobre la utilizaci6n del capital, Jene K. 
Kwon y Young Chin Kim dijeron que la experiencia coreana de los diez ultimas 
ai'\os muestra con claridad que la mayor utilizaci6n ha sido una fuente muy im
portant~ de crecimiento econ6mico. Se indic6 que el crecimiento de la produc
ci6n de las manufacturas coreanas era muy superior al que podrfa atribuirse al 
crec1m1ento de la inversi6n y el empleo. Du•ante el mismo per(odo se comprue
ba que la tasa global de utili7.aci6n se ha duplicado. Por lo tanco, puede 
llegarse a la conclusi6n, sin temor de errar, de ~ue la creciente tasa de uti
lizaci6n del capital social ha sido una fuente importante del crecim1ento eco
n6mico coreano en los t'.ilcimos anos. V~ase Jene K. Kwon y Young Chin Kim, Ca
pital Utilization in Korea Manufacturin 1962-71: [ts Level Trend and St~
cture Seul, Instituto Coreano de Investigaciones sobre Desarrollo Industrial, 
T9TIT, pig. 80. 
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Gastos de publicidad sobre ventas totales 

La publicidad funciona como un medio de difusi6n de informaciones, por 
una parte, y, por otra, de diferenciaci6n de productos (real o imaginaria), 
que entrat'la la creaci6n de barreras. Aunque no siempre es evidente cual de 
estos factores aument3 el beneficio, se suele creer que el ultimo es el ele
mento mas important~ que representa la variable. No obstante, desde un punto 
de vista conceptual, la funci6n de divulgaci6n de infonnaciones aumenta el 
conocimiento de los productos competidores, ~specialmente cuando en las econo
mias en desarrollo predon:in3 el desconoci~iento de los productos y, por lo 
tanto, la publicidad puede ser una actividad destinada a perfeccionar el mer
cado. En cambio, la funci6n de ciferenciaci6n de productos rnediant~ la publi
cidad en los pafses desarrollados puede ser una actividad creadora de barre
ras. No obstante, como es imposible distinguir en la practica los dos distin
tos efectos de la publicidad, la incluimos unicamente como una variable inde
pendiente para comparar las econom!as y no como un sustituto de las barreras a 
la entrada como se hace en algunos estudios existentes. 

Tasa efectiva de protecci6n 

Los pa{ses en desarrollo utilizan a menudo la protecci6n contra la compe
tencia internacional mediante un arancel elevado como madio de industrializa
ci6n. La Repliblica de Corea y la provincia china de Taiwan no son excepcio
nes, pese a sus politica~ orientadas hacia el exterior. La tasa efectiva (o 
de valor a~3dido) de protecci6n puede ascender al 5007. en el caso de algunas 
industrias. Por lo tanto, el grado de protecci6n efe.::tiva poaria ser fuente 
de diferencias de las tasas de beneficios entre distintas industrias. En la 
medida en que esta variable es importante, los recursos podr{an asignarse in
correctamente en un sentido estatico, aunque un efecto de eficiencia dinamica 
podrla ser positivo si una industria protegida fuese verdaderamente una indus
tria naciente que es viable con esa protecci6n. No obstante, el analisis de 
los efectos dinamicos esta fuera del alcance de este estudio. 

Relaci6n de concer.traci6n 

Se trata de una variable convencional (la proporci6n ae la producci6n de 
las tres empresas mas importantes) utilizada para analizar tanto el efecto del 
poder de mercado sobre la tasa d~ beneficios como la asignaci6n incorrecta de 
recursos debido a la rE.nta monopol{stica que se deriva. Ahora bien, Caves y 
Uekusa advierten que esta variable ~.::fr{a ser insignificante en una econom!a 
en v(as de rapida indJstri 1 izaci6n. Los autores indican la raz6n por la que 
los perfodos de crecimiento macroecon6mico muy rapido deb~dan traducirse en 
desequi l ibrios microecon6micos. Cuando parece marginalmente rentab le ampl iar 
la prodtJcci6n en casi to:ias las incbstrias, la tasa de beneficios de una in
dustria p11ede depender principalmente de la rapidez con que pueda aumenta• su 
capacidad. Las industrias en que se registran largos retra~~s en la planifi
caci6n y construcci6n para ampliar su capacidad, pueden obtener ganancias im
previstas sustanciales a corto plazo, incluso si la industria es, potencial
mente, bastante competitiva como para que queden eliminadas a largo plazo. 
Las ind1Jstrias que se ajL•sten con rapidez reco~eran ganancias imprevistas mAs 
pequet'las, incluso s1 la concentraci6n es sut1cientemente elevada como para 
mantener a largo plazo las utilidades por encima de la norma competitiva. As! 
pues, es pos ib le q11e la concent rac i6n no l legue a tener una inf luenc ia s igni
ficat iva en Los beneficios durante per!odos de crecimiento explosivo, a menos 
que se tengan en cuenta las diferencias de las limitaciones a corto plazo de 
la expansi6n de la prodtJcci6n de las incl11strias. Y las diferencias interso.:c
toriales de crecimiento deberfan St!r 110 factor determinante mas potcnte de las 
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tasas de beneficio en Los per!odos en que el crec1m1ento es por t~rmino medi~ 

muy rapido que cuando es normal, porque las gananc ias inesperadas ocupan un 
lugar mas importante en la variaci6n intersectorial de beneficios (18]. 

A este respecto, ha de tenerse en cuenta que los tres pa!ses experimentaron un 
crecimiento bastante rapido. Por lo tanto, podrla esperarse un efecto insig
nificante de la concentraci6n en la rentabilidad. 

Exportaciones sobre ventas 

En ·m sistema de libre empresa, no se plantear!a normalmente la diferen
ciaci6n de las ventas entre el mercado interno y los mercados exteri~res. No 
obstante, la pol!tica de crecimiento orientada hacia ia exportaci6n introdujo 
subvenciones indirectas a los exportadores, entre ellas pr~stamos a bajos ti
pos de inter~s, impuestos mas bajos, descuentos en los servicios publicos e 
importaci6n libre de derechos de las materias primas. Con esta pol!tica, Los 
exportadores igualar!an los costos marginales y los beneficios marginales, 
incluso las ganancias marginales derivadas de la polltica normativa. Estas 
ultimas contribuir!an a la rentabilidad de un exportador respecto de las em
presas no exportadoras. Se incluye la variable para recoger el efecto en los 
beneficios de tales incentivos a la exportaci6n, lo que nos mueve a esperar un 
coeficiente positivo. 

Tamano de la empresa 

La variable del tamano representa una barrera a la entrada debido al al
cance de las econom!as de es ca la en diversos sentidos. Una empresa grande 
puede hacer lo mismo que una empresa pequena, pero no a la inversa. Por ejenr 
plo, los grandes prestatarios pueden disponer de tipos mas bajos de inter~s 

debido al menor riesgo que suponen para el prestamista, a la capacidad de ne
gociaci6n, a la capacidad de discriminaci6n contra empresas pequenas o incluso 
a las distintas pollticas gubernamentales para favorecer a las grandes empre
sas. Se trata de una cuesti6n emp!rica, es decir, si la raz6n fundamental de 
la:; econom!as de escala se ve co11firmada por una rentabilidad elevada. 

Regresi6n de Los datos japoneses 

En el caso del Jap6n, se utilizan tres conjuntos diferentes de datos para 
el analisis de regresi6n. Los datos intersectoriales proceden del Banco del 
Jap6n, que publica todos Los anos el Shuyo Kigyo Keiei Bunseki (Analisis Fi
nanciero de Grandes Empresas). El Banco recoge informaci6n financiera de mas 
de 500 grandes empresas y la clasifica en 50 categor!as manufactureras para 
obtener un prometiio sectorial. En este estudio, se utilizan Los datos de 
1976, 1977 y 1978 para la regresi6n intersectorial. La segunda fuente de da
tos es el Ministerio de Comercio Internacional e Industria, c;ue edita todos 
los anos infonnaci6n fin~nciera de mas de 300 grandes empresas en la publica
ci6n !'agakuni Ki.gyo No Keiei Bunseki (Anatisis Financiero de las Empresas de 
Nuestro Pats). El tercer conjunto de datos procede de una publicaci6n del 
Organismo de la Pe<j11e~a y Mediana Empresa del Ministerio de Come(cio Interna
cional e Industria titulado Chusho Kigyo No Keiei Shihyo (Indicadores Finan
cieros de las Peque~as y Medianas ~mpresas). Contiene informaci6n financiera 
de mas de 10.000 pequenas y medianas empresas tabulada en mas de 600 asientos 
por sector y por tama~o (escala) de empresa. 

Pueden observarse resultados de regresi6n 
los datos interinclustriales correspondientes a 
cuadro 1). Obs~rvese q~e la tasa de crecimiP.nto 

generalmente constantes para 
1976, 1977 y 1978 (v~ase el 

de las ventas (TCV) arroja un 
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coeficiente pos1t1vo con un nivel de significaci6n del 1% para los tres anos. 
No obstante, es digno de menci6n que la misma variable es igualmente signifi
cativa, cuando no mAs, par3 datos mAs desagreg~dos de empresas individuales y 
datos correspondientes a un conjunto de emprPsas de distinta escala (interes
cala) del Organismo de la Pequena y Mediana Empresa (v~ase el cuadro l (D)). 
Podrla interpretarse entonces que la denominada ganancia imprevista no se debe 
necesariamente a un retraso especlfico de la industria en cuanto a la expan
si6n de la capacidad para satisfacer una demanda creciente, sino mAs bien a 
que el esfuerzo individual de cada empresario µor capturar la creciente deman
da industrial influye en la rentatilidad procedente de esta fuente. 

Cabe dudar de que tales beneficios puedan considerarse unicamente como 
ganancias inesperadas. Los coeficientes de la relaci6n ventas/activo (VAT) 
corroboran este criterio. Obs~rvese que la variable no es siempre significa
tiva para los datos intersectoriales, pero sumamente significativa para los 
datos de empresas e interescala (v~ase el cuadro l E) y F)). ~n concreto, un 
empresario que se enfrente con una creciente demanda industrial utilizarla el 
capital con mayor rapidez o lo "estirarla" para producir un mayor volumen del 
producto que fabrica. Se trata de una alternativa a la expansi6n de la capa
cidad en previsi6n de un incremento de la demanda. 

Es interesante observar que la relaci6n costos financieros/pasivo total 
(CFP) afecta negativamente a la rentabilidad intersectorial a un nivel del 5%, 
mientras que no tiene significaci6n estadlstica en el caso de los datos de 
empresas individuales. La necesidad de endeudarse debido a dificultades fi
nancieras puede afec:::ar negativamente a la rentabilidad intersectorial, pero 
no tiene por qu~ hacerlo en el caso de las pequenas y medianas empresas indi
viduales. Es obvio que algunos empresarios se desenvuelven mejor que otros 
cuando un sector hace fr~nte a dificultades financieras. 

El valor neto sabre el activo (VNA) aparece como la variable mAs impor
tance que determina las diferencias de rentabilidad entre sectores y entre 
empresas individuales. Este fen6meno es comun a las tres economlas objeto de 
estudio. Cuanto mayor sea la relaci6n valor neto/activo total, tanto mayores 
serAn los esfuerzos empresariales por obtener beneficios*. AdemAs, el mercado 
japon~s de capital no estA tan bien desarrollado y la propiedad no estA tan 
extendida como zn las economlas occidentales. Por lo tanto, el hacer extensi
vo los riesgos a una amplia variedad de propietarios de capital social no es, 
al parecer, un fen6meno japon~s**· 

La variable de los gastos publicitarios sobre el total de ventas (GPV) es 
insignificante en todas las regresiones, lo que coincide con los resultados 
obtenidos por Caves y Uekusa para su regresi6n intersectorial a largo plaza 
(media de diez anos durante el decenio de 1960). Dicen estos autores que la 

*Estos datos no concuerdan con la opini6n de Caves y Uekusa [19]. 

**!..a financiaci6n con capital social en las empresas japonesas :.scendi6 
unicamente al 8,8% de todas las fuP.ntes de financiaci6n de empresas durance el 
perlo<lo de 1954-1967. En el caso de las empresas de la Republica de Corea, 
esta proporci6n fue del 16,5% durante 1963-1973. V~ase 11 Sa Kong, "An over
view of corporate finance and the long-term securities market", Planning Model 
and Macroeconomic Policy Issues, Chuk Kyo Kim, ed. (Seul, Tnstituto Coreano de 
Desarrollo, 1977). ---



Variable 

TCV 
CFP 
VNA 
VAT 
GPV 
EXV 
7AM 
MPL 

Intercep. 

TCV 
CFP 
VNA 
VAT 
GPV 
EXV 
TAM 
MPL 

In te rcep. 

TCV 
CFP 
VNA 
VAT 
GPV 
EXV 
Vu"! 
MPL 

In te re ep. 

- 77 -

Cuadro 1. Beneficios netos sobre activo total sometidos 
a regresi6n para datos relativos al Jap6n 

A. 

B. 

c. 

Coeficiente Relaci6n T 
Coef iciente 
no rma 1 i zado 

Datos intersectoriales del Banco del Jap6n, 

0,178 3,872 0,258 
-1, 34 7 -2,361 -0,29:> 

0,326 8, 582 0, 731 
0,068 0,05) C,005 

-0,423 -1,098 -0,088 
0,016 0,548 0,039 

-0,000 -0' 124 -0,009 
0,000 2,892 o, 191 

-0,487 -0,107 

R2 0,896 G.L. 41 

Datos intersectoriales del Banco del Jap6n, 

0, 124 3,917 0,244 
-0, 932 -2,216 -0,234 

0,186 8,843 o, 565 
2,498 2,845 0,230 
0,024 0,099 '.l,006 
0,006 0,337 0,021 
0,000 0,074 0,004 
0,000 3,604 0,1% 

-1I104 -0,355 

R2 0,896 G. L. 41 

Datos intersectoriales del Banco del Jap6n, 

o, 119 3,634 0, 241 
-1I590 -2,857 -0,380 
o, 169 5,739 0,498 
1, 540 1,490 0, 150 

-0,062 -0 I 230 ··0,017 
O,UU) U,022 O,Ull 

-0,000 -0,957 -0,066 
0,000 ),569 U,:L56 

3 '2 81 0,928 

R2 0,836 G.L. 41 

1976 

1977 

1978 

Elasticidad en 
los promedios 

0,903 
-2,659 

2,523 
0,029 

-0, 128 
0,080 

-0,014 
0,453 

0,247 
-l,B8 

1,243 
0,903 
0,006 
0,031 
0,'.:105 
0,321 

o, 120 
-1,559 
o, 928 
0,436 

-0,013 
~.012 

-0,050 
0,306 
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Cuadro 1 (cont.) 

Variable 

D. 

TCV 
CFP 
VNA 
VAT 
GPV 
TAM 
MPL 

Intercep. 

TCV 
CFP 
VNA 
VAT 
GPV 
EXV 
TAM 
MPL 

Intercep. 

TCV 
CFP 
VNA 
VAT 
GPV 
EXV 
TAM 
MPT~ 

Intercep. 

Coeficiente Relaci6n T 
Coeficiente 
no rma 1 i zado 

Elasticidad en 
los promedios 

Datos de emeresas intersectoriales "i. datos "interescala" 
del Or~anismo de la Pe9ueaa "i. Mediana Emere~az 1977 

0,007 3,199 0, 117 0,014 
-0, 169 -1,062 -0,042 -0,038 

0, 164 12,761 0,486 0,620 
1,194 4,399 0, 172 0,267 

-0,071 -0,392 -0,014 0,004 
0,008 3, 721 o, 137 0,072 
0,001 3,324 0, 118 0,079 

-0,083 -0,090 

R2 0, 292 G.L. 577 

E. Datos de emeresas r~coei~ados Eor el Ministerio de 
Comercio Internaciona~ e Industria, 1977 

7,2 77 3,819 0, 153 0,233 
-0,007 -0,200 -0,008 -0,032 

0,288 15,414 0,658 2,885 
2,357 4,224 o, 175 1,233 
0,000 1,2)7 0,054 0,066 

-o, 011 -0, 7J'J -0,030 0,082 
0,000 2 .'•f:4 o, 109 0, 161 
0,000 3,077 0, 128 0,322 

-8, 107 -10,'lZO 

R2 0,579 G.L. 296 

F. Datos de em2resas reco2ilados Eor el Ministerio de 
Comercio Internacional e Industria 1 1978 

10,847 5,398 0,237 0, 142 
0,002 0,282 0,012 0,006 
o, 185 10, 701 0,502 1,133 
2,591 5,C65 o, 231 0,813 
0,000 0, 287 0,014 0,008 
0,056 2,b80 0, 118 0, 161 
0,000 0,664 0,033 0,024 
0,000 2,322 0, 107 0,LU 

-5 '201 -6,897 

Rz 0,484 G.L. 293 
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Fuentes: Banco del Jap6n, Oficina de Estadistica, Shuyo Kigyo Keiei Bun
seki (Analisis Financiero de Grandes Empresas) (Tokio, 1976, 1977 y 1978); 
Organismo de la Pequena y Mediana Empresa, Chusho Kigyo No Keiei Shihyo (Indi
cadores Fi. ancieros de Pequenas y Median,s Empresas) (Tokic, 1977); Ministerio 
de Comercio Internacional e Industria, Waga Kuni Kigyo No Keiei Bunseki (Ana
lisis Financiero de las Empresas del Jap6n) (Tokio, 1977 y 1978). 

Notas; V~ase la definici6n de las variables en la se~ci6n anterior que 
versa sabre m~todos de analisis y variables. 

MPL valor de m~quina (dinero) por empleado (que representa el 
nivel tecnoi~gico) 

G.L. grados de libertad 
0,000 se refiere a un numero insignificante. 

influencia de las tarifas publicitarias en las barreras a la entrada en el 
mercado y, por consiguiente, en la rentabilidad es poco significativa y alga 
menos potente queen las economias occidentales (20). 

La relaci6n exporta::iones/ventas (EXV) tampoco registr::! una influencia 
significaciva en la rencabilidad. Se craca d~ algo comprensible ya que en 
1972 el Jap6n hab!a cenninado de eliminar coda tipo de subvenciones a la ex
porcaci6n. Ademas, es posible que el proceccion~smo de los pa!ses industri3-
les occidencales, que aumenc6 durance el decenio de 1970, haya cenido cierca 
influencia. Incluso durante el decenio de 1960, cuando exiscian algunas sub
venciones a la exporcaci6n, esca variable parecia insign1ficante seglin los 
resulcados obcenidos por Caves y Uekusa (21). 

El tamaffo de la empresa (TA~) no parece ser significacivo en la r~gresi6n 
de los dacos interseccoriales, miencras que la variable ciene una sign~fica

ci6n mixca en el caso de los datos de empresas. No obscance, las econom!as de 
escala adquieren una importancia evidence entre las pequeffas y medianas emprc
sas, lo que parece escar de acuerdo con la conclusi6n de Caves y Uekusa de que 
el tamano influye positivamente en los beneficios, pero s6lo hasca cierto pun
co [ 2::. J. 

Finalmente, se introduce una nueva variable denominada valor de maquina 
(dine.-o) por empleado (MPL), que prer:ende medir la influencia del nivel tecno-
16gico en la rentabilidad. Se ha reconocido generalmente que el Jap6n debe su 
~xico en gran medida a la innovaci6n tecnol6gica*. La cuesti6n estriba en 
sabers.;. los perfP.ccionamiento.5 ~:?cnol6gicos influyen en la rentabilidad del 
sector privado. Los resultados de la regresi6n indican que esta variable es 
significaciva, con un signo positivo en el nivel de confianza del 14 para to
dos los datos, con independencia de que sean incersectoriales o de empresas. 

Regresi6n de los datos correspondientes a la Republica de Corea 

Se procede a efectuar la ecuaci6n de regresil'in con dos series de datos, 
uno sabre la variaci6n intersectorial de beneficios correspondiente a 68 cla
sificaciones industriales en la manufactura, y el otro, con la variaci6n de 

*V~ase Tei 1moto Ozawa, .Japan's Technological Challenge to the West, 1950-
1914; Motivation and Accomplishment (CambridgP., Massadwsetts, Massachusetts 
Institute of iechnolo~y Press, 1974). 
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los beneficios entre establecimientos de distinto tamai'l.o (por nfunero de traba
jadores) en 53 subgrupos de pequei'l.as y medianas empresas. Los primeros proce
den de la publicidad del Banco de Corea titulada Financial Statements Analysis 
(1976, 1977 y 1978), basada en una muestra de 938 empresas manufactureras, 
cada una de ellas con ventas de 100 millones de won o mAs. La muestra es 
aleatoria pero estA estratificada por clasificaci6n sectorial, por orientaci6a 
a la exportaci6n y por tamai'l.o d~l establecimiento (excluyendo de ese modo a 
muchas empresas pequei'l.as). La segunda serie de datos procede de la obra titu
lad& ~~o Kiup Siltae Chosa Bogo 1Y77 (lnforme sabre la Encuesta relativa a 
la '"t ··_.a,:160 Actual de la Pequei'l.a y Mediana Empresa, 1977), publicada por el 
Banco dt. la Mediana Industria. Los datos han sido recopilados sobre la base 
de una muestra aleatoria estratificada de 1.846 pequei'l.as y medianas empresas 
(que se definen como las que emplean menos de 300 trabajadores o son propieta
rias de activos inferiores a 500 millones de won). Al parecer, algunos de los 
:iatos de las empresas de la categor1a media se sobreponen entre estas dos 
fuentes. No obstante, las primeras excluyen a las empresas de pequei'l.a escalc 
(que emplean me::10s de 20 trabajadores) mientras q•1e las ultimas excluyen a las 
empresas de gran escala (que emplean 300 trabajadores o mAs). 

En el cuadro 2 se presentan los resul tados de las reg res iones. PuedE 
considerarse que estos ai'los son ai'l.os normales de auge, al haberse recuperadc 
el pa1s de los efectos de la crisis del p~U6leo de 1974 y 1975. El product< 
nacional bruto aumento en 11,5, 10,5 y 12,5%, respectivamente, y el 1ndice dE 
precios al por mayor subi6 en un 12,l, 9,Z y 11,7% e:n 1976, 1977 y !978, res
pectivamente. Todos los demAs indicadore~ de desarrollo no muestran ningun< 
situaci6n anormal que pudiera dar pie a una interpretaci6n especial del resul
tado de la regresi6n. 

La regresi6n indica que la variable de la tasa de crecimiento de las ven· 
tas (TCV) tiene un signo positivo con una elevada significaci6n estad1stica e1 
el nivel de coi.~ianza de 1%, excepto en lo que corresponde a los datos inter· 
sectoriales de 1976. La estimaci6n del mismo coeficiente para los datos de 
Banco ~e la ~ediana Industria correspondieates a 1977 no muestra ninguna sig· 
nificaci6n. Asf: pues, c.' parecer, algunos beneficios imprevistos hacen mA: 
rentables a las industrias debido a la fase de alt0 crecimiento de la econom{; 

Cuadro 2. Beneficios netos sobre activo total sometidos a regresi6n 
para datos rel~ti~os a la Republica de Corea 

Variable 

rev 
CFP 
VNA 
VAT 
GPV 
TEP 
ROC 
r:xv 
TAM 
I.ntercep. 

Coeficiente Relaci6n T 
Coe~icientc 

r.o rmc 1 i zado 

A. Datos intersectoriales del Banco de Corea, 197b 

0,014 (), 8 3 7 0, 'J77 
-o I 196 -0,95b -0, 103 

0, 208 6,2% 0, 561 
2,442 3.:: 16 0,294 
0,489 1,690 0, 186 
0,426 3,068 0,301 

-o I 156 -0,463 -0,041 
-0,004 -0,059 -0,005 
o,oou 0,367 0,035 

-3, 940 -1,657 

R2 0,SOJ G.L. )8 

Elasticidad e 
lor promedio 

0,127 
-0,390 

1, 185 
0,811 
0' 101 
0, 114 

-0,026 
-0,002 

0,021 
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Cuadro 2 (cont.) 

Coeficiente Elasticidad en 
Vari~ble Coeficiente Relaci6n T nonna 1 izado los promedios 

B. Datos intersectoriales del Banco de Corea, 1977 

TCV 0,056 3,287 0,336 0,562 
CFP 0,209 0,764 0,095 0,439 
VNA o, 108 2,381 0,250 O,b39 
VAT 2,032 2,003 0,221 0,73'.l 
GPV 1,002 2,383 0,286 0,224 
TEP 0,271 1,578 0,167 0,076 
ROC -1,975 -0, 722 -0,084 -0,290 
EXV 0, 115 0,922 0,972 0,050 
TAM -0,000 -0,034 -0,419 -0,003 

Intercep. - 5, 7 32 -1,612 

R2 0,318 G.L. 58 

c. Datos intersectoriales del Banco de Corea, 1978 

TCV 0,045 2, 911 0,252 0,487 
CFP -0,405 -2,205 -0,220 -0, 911 
VNA 0,227 6,389 0, 548 1,332 
VAT -0, 116 -0, 126 -0,014 -0,047 
GPV 0,997 3 ,495 0,315 0,234 
TEP 0,2?7 2,223 0, 189 0,081 
RDC 2, 025 1,063 0,095 0,314 
EXV -0,093 -0,545 -0,047 -0,023 
TAM -0,0uO -1,461 -0,157 -0,129 

Intercep. -1,285 -0,422 

R2 0,540 G.L. 58 

D. Datos intersectoriales del Banco de Corea 
combinados para 1976, 1977 y 1978 

T~V 0,043 4,586 0,248 0,432 
CFP -0,lOJ -0,85) -0,052 -0,218 
VNA 0, 17 J 7,927 0,427 1,008 
VAT 1,658 3,:no 0, 195 0,605 
GPV 0,853 4,560 0,2 77 0, 189 
TEP 0,34:? 4, 111 o, 227 0,096 
RDC -0' 196 -0,544 -0,0:?9 -0,031 
EXV 0,047 0,842 0,046 0,019 
TAM -0,000 -0,000 -0,029 -0,019 

Intercep. -4,316 -2' 739 

R2 0,427 G.L. 194 
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Cuadro 2 (~.) 

Variable 

rev 
CFP 
VNA 
VAT 
EXV 
NOE 
TAM 

Intercep. 

Coeficiente Relaci6n T 
Coeficiente 
normalizado 

E. Datos del Banco de la Mediana Industria basados 
en el tama~o del establecimiento, 1977 

0,006 1,2 52 0,124 
0, 123 0,893 0,097 
o, 128 4,440 0,883 
2,650 2,484 0,292 
0,030 1,793 0,215 
0,018 2,517 0,287 
0,001 0,201 0,032 

-6,071 -1,931 

R2 0,584 G.L. 46 

Elasticidad en 
los promedios 

0,061 
0, 135 
0, 922 
0,592 
0,088 
0, 111 
0,016 

Notas~ V~ase la definici6n de las variables en la secci6n anterior que 
versa sobre m~todos de anAlisis y \'ariables. 

NOE = nCimero de empresas 
G.L. = grados de libertad 
0,000 representa un numero insignificante. 

y a la correspondiente demanda de la producci6n de algunas industrias. No 
obstante, al pare:cer las empresas de pequei'la y mediana escala no pudieron 
aprovechar muchas oportunidades de ventas durante este perfo1o. 

Un diagrama de dispersi6n de los valores residuales indica la ausencia de 
heternscedasticidad. Un examen de la matriz de correlaci6n sencilla de todas 
las variables sugiere la ausencia de multicoli~ealidad. 

Ejercicios anAlogos de regresi6n de las tasas de beneficios antes de los 
impuestos producen 1.n ajuste ligeramente mejor que el que se presenta en este 
cuadro en t~rminos de cuadrados de Ry relaciones T. 

La estimaci6n del TEP (tasa efectiva de protecci6n) de 1978 en un estudio 
realizado por la Federaci6n de Industrias Coreanas fue objeto de ajuste ?ara 
asegurar su compatibilidarl con la clasificaci6n de datos intersectoriales del 
Banco dP. Corea. 
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La tasa de costos trnancieros (CFP) no tiene suficiente significaci6n 
2stadtstica para influir en las tasas de beneficios de forma sistem~tica, sal
vo en l.os datos intersectoriales correspond1entes a 1978. Se descubri6 una 
correlaci6n negativa en e~e aao, lo que sugiere que los mayores costos finan
cieros significaban una tasa de beneficio m~s baja. Pero la variable no es 
s6lida a pesar de la extendida opini6n de que los elevados costos financieros, 
espec ialmente los r.;: lac ionados con pr~s tamos procedentes de mercados para le
los, amenazan a muchas empresas con la quiebra. 

La ~elaci6n valor neto/activo total (VNA) muestra un coeficiente positive 
y es muy significativa y s6lida entre las variables para todos los ai'los, los 
datos intersectoriales y los datos de la mediana industria correspondientes a 
1977. Estas conclusiones proporcionan, al parecer, un gran apoyo a la hip6te
sis de la eficiencia "X", a saber, cuanto m~s grande es el valor neto (la pro
piedad privada) con relaci6n al activo total, tanto mayores serAn los esfuer
zos empresariales, por lo que las empresas resultar~n m~s rentables. 

La tasa de movimiento del act:vo total (VAT) muestra un coeficiente posi
tivo importante en todos los anos, salvo en 1978. La posibilidad de utilizar 
el capital con mayor intensidad para aumentar la tasa de rendimiento es mayor 
entre distintos sectores y distintos tamanos de empresas dentro de ~n sector. 
Debe observarse que los datos sobre las industrias medianas facilitados por 
Jos bancos para 1977 son bastante importantes al nivel de significaci6n del 
2%. Junto al valor neto sobre activo total, la relaci6n capital/cifra de ne
gocio3 como variarle indicadora del esfuerzo empresarial result6 bastante sig
nificativa. 

Los gc.stos pub 1 ic i tarios sob re las ventas tot ales (GPV) pa rec en ser un 
factor importante de los beneficios en todos los datos intersectoriales, salvo 
en 1976. Es estad!sticamente signific&tivo al nivel del 1% en 1978, 2% en 
1977 y 1% en una regresi6n corrbinada de los tres anos. Habr{a sido interesan
te haber calculado el coeficiente de los datos del Banco de la Mediana Indus
tria basados en el tamano del estaol~cimiento, pero no se dispone de informa
ci6n sobre publicidad. Como ya se ha dicho, es cuesti6n de inte~pretaci6n si 
la publicidad es una barrera o un perfeccionador del mercado, especialmente en 
un pa!s en desarrollo. 

La tasa efectiva de protecci6n (TEP) tambi~n parece ser fuente de renta
bilidad. Obs~rvese que la variable es importante al nivel de significaci6n 
del 1% ~r. 1976 yen los datos combinados de 1976-1978 y al nivel del 5% en 
1978, pero carece de significaci6n para 1977, lo que parece corroborar Pl cri
teria de que el mercado interno protegido es m~s rentable que las exportacio
nes subvencionadas. 

La relaci6n de concentraci6n (RDC) e,; insignificante en todos los ai'los 
sometidos a an~lisis, lo que contradice las expectativas te6ricas y un crite
rio muy extendido. La explicaci6n de Cavps y Uekasa en el caso del Jap6n pa
rece ser aplicable tambi~n a la Rt.publica de Corea. Durante un per!odo de 
crecimiento explosivn, la cnncentraci6n no influir!a significativamente en los 
t>eneficios y las );.1nancias inesperadas debidas a la elevada tasa de ventas 
dnminar!an sobre la cnn~entraci6n. 

La vari.:1ble expoctacion sobre ventas (C:XV) no explica en absoluto la va
riaci6n de las tasas de heneficios, lo que contradice nuestra previsi6n de u11 
cor.ficir.ntr. positivo. Parr.er. apoy.:1r J:i asP.veraci6n de qur. las empresas de la 
Rr.pCiblica dP. Corea exportan con objcto de recibir subvenciones gubernamenta
lf's, aunrpH• las Pxportaciones per se .pucd11n ser pocn lucrativas. El precio 
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mis bajo observado para Las exportaciones que para Las ventas en el mercado 
interno corrobora las conclusiones en este caso. 

El tamano de la empresa (TAM) no tiene gran valor para explicar la varia
ci6n de las tasas de beneficios intersectoriales. Una explicaci6n de esta 
situaci6n podrla ser an.Hoga a la ofrecida para la insignificancia de la va
riable de concentraci6n. En una econom1a de r!pido crecimiento, las posibles 
barreras quedar1an compensadas por la elevada tasa de ventas. Lo~ empresarios 
que entran en el mercado podr1a aprovechar las oportunidades del mercado con 
independencia del tamano de la empresa. Este resultado sugiere que en la Re
publica de Corea quiz! se haya exagerado la importancia concedida a las empre
sas a gran esc2la, basada en la l6gica de las economias de escala. 

El numero de empresas (NOE) se aplica unicamente a los datos del Banco de 
la Mediana Industria y no se dispone de esta variable para los datos intersec
toriales del Banco de Corea. El numero de empresas es una variable que refle
ja el grado de competencia en ese sector. Se plantea la hip6tesis de que a 
mayor numero de empresas en cada categorla, mayor es el grado de competencia; 
y cuanto mayor la competencia, canto mAs rentables deben ser las empresas para 
sobrevivir con escaso acceso a pr~stamos bancarios. La regresi6n muestra un 
coeficiente positivo, significativ, al nivel de confian~a del 2%. 

En general, estas regresiones brindan poco apoyo a la rentabilidad me
diante las actividades subvencionadas de exportaci6n, la renta monopol!stica 
causada por la concentraci6n, y las economlas de escala (barreras a la entra
da). La variable que representa la relaci6n exportaciones/ventas tiene muy 
poco significado estadlstico a pesar de las medidas de polltica que proporcio
nan considerables incentivos a las expo"."taciones. Algunos sostienen que el 
exportar al mercado mufidial pennite a las emprcsas explotar las economlas de 
escala y que, por lo tanto, la eficiencia y la rentabilidad de las empresas 
exportadoras deber{a haber sido una de las principales fuentes de crecimien
to*. No obstante, estas conclusiones no corroboran aparentemente esta opi
ni6n. Efectivamente, como han sei'\alado algunos cr1ticos, las empresas pueden 
exportar para recibir incentivos en forma de cr~ditos bancarios subvencionados 
que, a menudo, se utilizan para la especulaci6n en el mercado interno, inclui
da la compra de tierras, porque los fondos se extinguen con el uso. El merca
do .nt"'rno protegido por aranceles es un negocio mAs lucrativo que el riercado 
de exportaci6n, en el que deben competir con productores extranjeros mas efi
cienr:es. Este criterio parece confinnarse por la :;ignificaci6n estadlstica 
(valor t) de la variable que representa la tasa efectiva de protecci6n. Aun
que no es cuantitativamente abrumadora, deben reconocerse en este caso algunas 
di~torsiones del mercado y la consiguiente ineficiencia. 

*Por ejemplo, Krueget propane la hip6tesis de que los factores tecnol6gi
cos econ6micos suponen una superioridad abrumadora para ~l desarrollo a trav~s 

de la promoci6n de las exportaciones. Entre estos factores figuran fen6menos 
como el tamai'lo mlnimo de la planta, rendimientos crecientes a escala, indivi
sibilidad del pro~eso de producci6n y necesidad de com~etencia. 

V~ase Anne O. Krueger, "frade policy as an input to development", Arr.erican 
Economic Review, vol. 70, nl1m. 2 (mayo de 1980), pAg. 2~':1. 
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Regresi6n de datos correspondientes a la provincia china de TaiwAn 

La relativa escasez de datos, en comparaci6n con los disponibles para el 
Jap6n o la Republica de Corea, limita el alcance de nuestro anAlisis estad!s
tico de la provincia china de TaiwAn. La informaci6n estad!stica relativa ~l 

tamai'lo de las empresas es bastante escasa. Sin embargo afortunadamente, en 
unas Encuestas Industriales de 1970 publicadas por el Hinisterio cte Asuntos 
Econ6m1cos se han tabulado algunos datos sobre el valor neto, los costos fi
nancieros y los activos totales, que se utilizan en este estudio ~ara el anA
lisis intersectorial. AdemAs, el Economic Yearbook 1977, publicado por el 
peri6dico Economic Daily News de Taipei, contenla informaci6n fimmciera sobre 
las 300 principales empresas privadas, cuyo volumen de empleo o~cilaba desde 
menos de lOO a mAs de 9.000 en 1975. Igualmente, la Solsa de la provincia 
china de TaiwAn comenz6 a publicar informaci6n financiera sobre 100 companfas 
cotizadas. En el cuadro 3 se muestran los resultados de la regresi6n en estos 
datos. 

Cuadro 3. Bene~icios sobre activo total sometido£ a regresi6n 
para los datos relativos a la provincia china de TaiwAn 

Variable Coeficiente Relaci6n T 
Coe fie iente 
normal i zado 

Elasticidad en 
los promedios 

TAM 
VNA 
VAT 
CFP 

A. Beneficios (componente no salarial de valor aftadido) sometidos 
a regresi6n para los datos de la Encuesta Ir.dustrial 

(intersectorial) de la provincia china de TaiwAn, 1970 

0,000 0,030 0,009 0,004 
0,019 2,103 0,211 0,943 
1,299 6,387 0,631 1,784 

-0,017 -0,013 -O,OU4 -0,00L. 

Intercep. -1,344 -3,382 

rev 
VNA 
VAT 
TAM 
KPL 

Intcrcep. 

R2 0,44 G.L. 57 

B. Tasa de beneficios (pagados los impuestos) sometida 
a regresi6n para datos financieros de las 300 empresas 

industriales principales, 1975 

0,000 0,632 0,030 0,005 
21.818 10' 346 0,496 2,321 

3 ,031 6,089 0,302 0,941 
0,000 1 ' s 11. 0,075 0, 123 
0,868 2,709 0, 135 0,314 

-9 ,037 - 7' 698 

R2CJ,J3') G.L. 294 
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Cuadro 3 (cont.) 

Variable 

TCV 
VNA 
VAT 
TAM 

lntercep. 

rev 
VNA 
VAT 
TAM 

lntercep. 

Coeficiente Relaci6n T 
Coeficiente 
nomalizado 

Elasticidad en 
los promedios 

C. Tasas de beneficios (pagados los impuestos) sometidas a 
regresi6n para datos financieros de 100 empresas cotizadas 

en la Bolsa de la provincia china de Tai-An, 1978 

0,006 0,079 0,007 0,006 
0, 18 7 6,652 0,567 1,371 
0,040 3,212 0,266 0,550 
0,000 2,005 0, 182 0, 146 

-5,820 -3. 794 

R2 0,401 G.L. 91 

D. Tasas de beneficios (pagados los impuestos) sometidas a 
regresi6n sobre datos financieros de 100 empresas cotizadas 

en la Bolsa de la provincia china de Taiwln, 1979 

-0,005 -0,875 -0,073 -0,012 
0, 12 7 5,387 0,470 l, 139 
0,045 4,480 0,37. 0, 741 
0,000 2,un o, 186 0, 16 7 

-4,766 -3,707 

R2 0,441 G.L. h ·~ 

Fuentes: Ministerio de Asuntos Econ6micos, 1970 Report on Ind•Jstrial 
Surveys in the Province of Taiwan (num. 9) (Taipei, 1972); Economic Yearbook 
1977 (Taipei, Econamic Daily News, 1977). 

Notas: V~ase la definici6n de las variables en la secci6n anterior que 
versa sobre m~todos de anAlisis y variables. 

KPL = Capital por empleado 
TAM esta representado por el numero de empleados en la parte B y por el 

vol6men de ingresos totales en las partes C y D. 
0,000 representa un numero insignificante. 

En cuanto a los datos de la Encuesta lndu5trial, tan s6lo pudieron ur:ili
zarse ce1;Hro variables independientes que fueron sometidas a regresi6n en el 
componente no sal3rial del valor a~adido sobre el activo total de 62 clasifi
caciones industriales. Obs~rvese que la relaci611 valor neto/activo y la tasa 
de movimiento del activo son &ign:ficativas estad!sticarnente. En cambio, la 
variable del tama~o (representada por el promedio de act~vo por empresa) y la 
rt!laci6n costos financieros/de11das totalef- no son signdicativas. Esta con
clusi6n coincidP con la corrPspondiente a la Repuhlica de Corea, a saber, 
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que la eficiencia "X" je los empresarios parece ser bastante importante en la 
rentabilidad. Hubiera sido interesante compa1 tr el coeficiente de exportaci6n 
sobre ventas con otras variables. Por desgracia, no se dispon[a de esa infor
maci6n. 

L3 regresi6n de los datos sobre la empresa priv~da individual corrobora 
aun mas nuestras observaciones. Obs~rvese que, en la regresi6n de las 300 
empresas industriales principales, la relaci6n valor neto/activo tiene una 
relaci6n T superior a 10. La sigue la relaci6n ventas/activo total, con una 
relaci6n T superior a 6. En cambio, la relaci6n T de la tasa de crecimiento 
de las ventas es insignificante, a diferencia del caso de la Republica de Co
rea. Al parecer, las ganancias imprevistas no son una fuente import ante de 
rentabilidad en la provincia china de Taiwan. 

En la regresi6n se experimenta una nueva variable independiente que es la 
de active. fijo por empleado como r.1edida del nivel de teconolog!a. Se asume 
que cuanto mayor sea la cantidad de activo fijo por emple~do, tanto mayor ser4 
el nivel de tecnologla en la producci6n. La variable result6 ser significati
va en el nivel de confianza del 1% con un signo positivo. Es decir, cuanto 
m4s alto es el nivel de tecnolog[a, tanto mayor es la rentabilidad de una em
presa. 

Resumen de las conclusiones 

En esta secci6n se ha investigado la fuente de rentabilidad privada y sus 
consecuencias para la eficiencia de la asigna~i6n de recursos del sector manu
facturero del Jap6n, la Republica de Corea y la provincia china de Taiwan. La 
rentabilidad privada no significa necesuiamente la eficiencia social de la 
asignaci6n de recursos. Las diferencias entre las dos medidas podrlan pro:::e
der de una variedad de fuentes. Entre otras, las barreras naturales a la en
trada al mercado y las distorsiones provo:::adas por la polltica gubernamental 
podrlan dar Lugar a benefic1os privados sin relaci6n alguna con la eficiencia 
social. Las ineficiencias de esas fuentes podrlan estar en contradicci6n con 
el crecimiento rapido de una economla, ya que la asignaci6n incorrecta de re
cursos escasos obstaculizar!a el crecimiento. 

Afortunadamente, no obstante, el precedente analisis emp[rico de las tres 
ec0nomias indica que los efectos de la asignaci6n incorrecta d~ recursos son 
relativamente pequeftos. En cambio, los esfuerzos de los empresarios por inno
va:;, ~ompetir, economizar recursos escasos y mejorar la teconologia domina
rian, al parecer, como fuentes principales de las diferencias de rentabilidad 
entre sectores y entre empresas. Esta generalizaci6n se ve apoyada por el 
hecho de que la orientaci6n a la exportaci6n con subvenciones, el gran tamano 
de las empresas y la concentraci6n no son una fuente importante de rentabili
dad en 11neas generates y, ademas, que la relaci6n valor neto/activo total, la 
tasa de movimiento del activo, y el valor de maquina por empleado (en particu
lar para datos a nivel de empresa mas que para datos a nivel de sector) cons
tituyen las fo~ntes principales de rentabilidad. En el cuadro 4 se clasifica 
la firmeza en las variables con arreglo a la relaci6n T. La abrumarlora firme
za de la relaci6n valor nrto/activo total en las tres economias es sorprenden
te, y s'..lgiere que la maximizaci6n de la riqueza (el incentivo) puede ser la 
fuerza ~otriz mas vigorosa. 

Aunque estos res11lt11rlos son informativos, es preciso hacer algunas adver
tencias. El analisis adolece de varias deficiencias. En primer Lugar, Los 
res11lt;i(ios de las regresiones correspondientes a la11 tres ec0nomias or, son 
estrictamente comparables porque la inclusi6n de variahles explicativas es 
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distinta de un pais a otro (como lo dicta la disponibilidad de informaci6n 
estad1stica). En segundo t~rmino, para que los resultado~ sean mAs concluyen
tes, es necesario un anAlisis de datos medios a largo plazo (por ejemplo, du
rante un Jecenio) en lugar de datos anuales como se ha hecho en el presente 
estudio. En tercer lugar, podr1a mejorarse aun mAs la interpreto.ci6n de los 
resultados de la regresi6n mediante un estudio de instituciones y combinacio
nes de pol1tica espec1ficas de Los paises mAs amplio que el que se presenta 
aqu1. En cuarto Lugar, no pueden abordarse Los efectos dinAmicos de. la asig
naci6n de recursos, que son indudablemente grandes en las tres economias obje
to de estudio, dentro del marco estAtico de un anAlisis que es tl adoptado en 
la presente monografla. 

No obstante, este estudio sugiere que la fuerza motriz del crecimiento 
industrial r!pido ha surgido de un esp1ritu de empresa vigoroso y de·una ges
ti6n que busca la rentabilidad mientras que la eficiencia de asigno.ci6n no se 
vio obstaculizada ni por barreras naturales a la entrada ni por favores y dis
criminaciones gubernamentales. 

Cuadro 4. Clasificaci6n de variables segun la firmeza de la relaci6n T 
en las regresiones de rentabilidad correspondientes al sector 

man11facturero en el Jap6n, la Republica de Corea y 
la provincia china de TaiwAn 

Af\o 

Variable 1976* 1977* 1978* 1977** 1977*** 1978*** 

Jap6n 

rev 2 2 2 5 3 2 
CFP 4 5 4 6 7 8 
VNA 1 1 l 1 l l 
VAT 8 4 5 2 2 3 
GPV 5 7 7 7 6 7 
EXV 6 6 8 8 4 
TAM 7 8 6 3 5 6 
MPL 3 3 3 4 4 5 

Republica de Corea 

1976* 1977* 1978* 1976-1980* 1977** 

TCV 6 l 
., 2 5 J 

CFP 5 7 6 6 6 
VNA 3 l l l 
VAT 2 L+ 5 5 3 
GPV 4 2 2 3 
TEP J 5 4 4 
RDC 7 8 8 8 
EXV 9 6 9 7 4 
TAM 8 9 7 9 7 
NOE 2 
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Cuadro 4 (cont.) 

Provincia china de Taiw.111 

1970* 197 5*** 1978*** 1979*** 

TCV 5 4 4 
CFP 4 
VNA 2 l l l 
VAT l 2 2 2 
TAM 3 3 

Notas; V~ase la definici6n de las variables en la secci6n anterior 
sobre m~todos de anAlisis y variables. 

Di;- • .... . Numero de empresas 

Un solo asterisco indica que los datos bAsicos son intersectoriales. Dos 
asteriscos indican que los datos b&sicos contienen asientos de datos clasifi
cados por tamai'lo de empresa dentro de un sectc~, y, po~ lo tanto, mAs desagre
gados que las series de un solo asterisco. Tres asteris1:os indican que los 
datos bAsicos corresponden estrictamentP. a empresas individuales, y por lo 
tanto, son muy desagregados. 

En la clasificaci6n se produce s6lo un cambio insignificante si se em
plean coeficientes normalizados en iugar de la rflaci6n T. Con ellc no var{an 
las conclusiones generales. 

La reforta del sistema de incentivos en China y la experiencia 
de sus l'ecinos asiAti.;os 

Se ha observado anteriormente que el plan chino de reforma para implantar 
un sistema de incentivos cuya orientaci6n sea la obtenci6n de beneficios si
tuarfa a la economfa mucho m~s cerca de sus vecinos asiAticos que antes (aun
que se mantendrA la propiedad estatal de la tierra y las fAbricas). Lo mismo 
puede afirmarse de las estrategias de desarrollo previstas para China, a sa
ber, la importaci6n de capital y tecnolog!a extranjeros, la expansi6n d.a las 
exportacionP.'>, la sustituci6n de importaciones, la racionalizaci6n de la es
tructura industrial (inc l11idos los reajustes de la gama de industrias pesadas 
y ligeras y de emvresas pequei'las y g•andes), etc. El Gobierno de China ha 
anunciado que entre los principales instrumentos de pol!tica para lograr entos 
cbjetivos figurar~n ac~cates econ6micos indirectos como impuestos, subvencio
nes, depreciaci6n y acceso a pr~stamos bancarios, muy parecidos a los utiliza
dos en las econom!as vecinas. Sin lugar a dudas, estos incentivos afectar~n a 
las fuentes de rentabilidad de empresas individual~s. En esta secci6n se exa
minan brevemente las posibles repercusiones de las experiencias de las econo
m1as vecinas en el proceso de reforma de la econom!a china. 

El an.Hisis estad!stico de la secci6n precedence sugiere que las princi
pales fuentes de rentatiilidad tienen su ori~en en las actividades innovadoras 
de los acumu ladores .-!e ri que;rn ( representadas por la re lac i6n valor neto/
ac t ivo total) y la econor,1fa de uso del capital (relaci6n de movimiento del 
capital). Se trata de s;iher <JU~ irnportancia tiene esta e>..periencia parn la 
reforma del sistemu de incentivos rn C~ina. En las economfas de los vecinos 
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asi&ticos de China, en los que esta permitida la propiedad privada de empre
sas, el deseo de maxi1.1izar la riqueza parece costic:uir una fuerza motriz im
portante. A este respecto, es importante observar que la r~laci6n valor 
neto/-activo total tiene una significaci6n estadistica mas marcada para las 
empresas en la provincia china de Taiwan en comparaci6n con las del Jap6n y la 
Repliblica de Corea. Aho-.:-a bien, en la China la ley prohibe en principio la 
propiedad privada de empresas; en su lugar, el incentivo para trabajar proce
deria de los ingresos y los salarios, que variarian con arreglo al rendimiento 
de personal de direcci6n y los trabajadores. Aunque la riqueza podria equiva
ler conceptualmente a la suma actualizada de corrientes de ingresos, el incen
tivo creadc ~or las oportunidades de maximizaci6n de la riqueza podr1a ser mas 
fuerte que ~1 que aportan los ingresos y salarios determinados por el rendi
miento*. N1..• obstante, las mayores recompensas financieras a los que rinden 
mas crearian diferencias en los ahorros monetarios acumulados de las familias 
-una situaci6n de riqueza de facto al menos de una forma, ya que no en la pro
piedad de los medias de producci6n. Ademas, se ha dicho que se esta preparan
do una nueva ley sucesoria concebida para permitir, hasta cierto punto, la 
acumulaci6n v la herencia de la riqueza privada, en particular en empresas 
pequetlas y zonas rurales [23}. Estas medidas podrian poner en ma--:ha las 
fuerzas latentes de eficiencia, con una mayor intensidad de trabajo e ingenio
sidad entre personal de direcci6n y trabajadores. 

Los datos disponibles (aunque son indirectos) parecen halaguei'\os. El 
crecimiento industrial se ha 2celerado en los ultimos ai'\os pese a los proble
mas relacionados con la transici6n, como la comprensi6n incorrecta y la mala 
aplicaci6n por parte del personal directiv0 del sistema recientemente introdu
cido, la inflaci6n salarial superior a los aumentos de productividad, el des
empleo originado en la eliminaci6n de trabajadores ineficientes y superflucs y 
la subida cie precios en condiciones competitivas imperfectas. Partiendo de 
una tasa de crecimiento industrial del 4, 1% en 1981, la aceleraci6n alcanz6 
una tasa del 14% en 1984 (5, 7% en 1982 y 10,5% en 1983). Los encargados de 
formular po11ticas estan preocupados actualrr.ente por el "recalentamiento" de 
la econom1a y la po 3ibilidad de provocar una inflaci6n gen~ralizada. Igual
mente, los ingresos esratales aumentaron en un 6% en 1982, un 11% en 1983 y un 
23% (tasa anual de los seis pri.meros meses) en 1984 (2!.]. Hay que recordar 
que mas de las tres cuartas partes de los ingresos estatales proceden de bene
ficios industriales. Aunque la falta de informaci6n excluye la posibilidad de 
un analisis para aislar las fuentes de rentabili.dad, el nuevo sistema de in
centi.vos desempei'\6 indudablemente una funci6n importante. No obstante, no 
pueden sacarse conclusiones relativas a las repercusi.ones que los beneficios 
obtenidos tienen en la eficiencia hasta que se disponga de los datos necesa
rios. 

*Se trata b.'.!sicamente de una cuesti6n emp!rica. Datos dispersos proce-
dentes de paises occidentales sugieren <Jl!e las tasas de beneficios son mas 
elevadas cuanrlo f'.l componente de propiedad del personal directivo es mas ele
vado. V~ase H. LJibenstein, Beyond Economic ~an; A New Foundation for Micro
Economics (r.11mbridge, ~ass11ch11o;etts, Harvarrl Llniversity Press, 1976), pag. 44; 
H.K. Radice, "Control type, profitability and growth in lari".e firms", Econ";11ic 
Journal, septiemhre de 1971, p~~s. 547-562; y J. Snelton, "Allocative~tfici
ency vs, 'X-efficienc:1'; comm1>nt", Ameri.can F,conomic Review, diciembre 1:167, 
pli~s. 12 52-12 58. 
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Serra interesante saber s1 los beneficios crecen con mas rapidez e'l las 
empresas pequei'\as o en las grandes, y si la tasa de beneficios sobre bie .• es de 
capital es mas elevada en unas que en otras. Esos datos son importantes ya 
que el problema de la justa distribuci6n de los ingresos se relaciona, aun<;ue 
indirectamente, con el rendimiento relativo de empresas de distinto tamano. 
La informaci6n sirve tambien para que los encargados de fonnular poU:ticas 
elaboren una serie de politicas para la asignaci6n eficiente de los recursos. 
No obstante, por el momento no se dispone de la infonnaci6n pertinente para un 
anAlisis de esta cuesti6n. Sin ewbargo, la experiencia de los vecinos asiati
co~ de la China ser!a, al parecer, muy significativa. Son muchos, entre ellos 
los encargados de formular poltticas en la China, los que se inclinan a pensar 
que las empresas pequei'\as son inherentemente me nos efic ientes que las gran
des. No obstante, las c i fr as presentadas en la secci6n anterior desmienten 
ese criterio; es decir, la tasa de benefi~io comparada con los bienes de capi
tal no guarda relaci6n con el tamai'\o de las empresas. Ademli.s, un analisi5 
complementario sugiere que cuanto mas pequei'\o es el tamai'\o de la empresa, ma
yor es la productividad total de los factores* en el caso del sector manufac
turero japones, y que, a lo largo del tiempo, la productividad total de los 
factores mej0ra c0n mayor rapidez en las empresas pequei'\as que en las grandes 
en las tres econom!as estudiadas (Jap6n, la Republica de Corea y la provincia 
china de Taiwan). 

Lo anterior sugiere que e 1 ca so de la China ta 1 vez sea analogo a las 
experiencias meucionadas, y que la China, en las condiciones apropiadas, po
dr!a tal vez lograr resultados parecidos. Por este motivo, para ~ambiar la 
estructura industrial podr!a resultar util hacer estudios comparados minucio
sos de los eEectos de las politicas. En todo caso, las disposiciones de una 
nueva ley sucesoria de caracter!sticas m.!is generosas para la pequeita empresa, 
actualmente en preparaci6n en la China, poddan servir de poderoso incentivo 
para fomentar la eficiencia en la pequei'\a empresa, a juzgar por la experiencia 
de los vecinos de la China. El crecimiento de la pequeita empresa basado en la 
eficiencia permitirfa abordar el problema de la distribuci6n de ingresos que 
es inherente en una mayor dependencia del mecanismo del mercado. Este crite
rio de autoayuda podr!a dar resultados mucho mejores que cualquier otro crite
rio de subve'lci6n directa para rectificar la mala distribuci6n de los ingre
sos, como lns que se aplicaban hasta la reciente reforma. Los vecinos asiati
cos parecen haber demostrado que existe esa posibilidad. 

Al igual queen el Jap6n, la Republica de Corea y la provincia de Taiwan, 
todo in<lica que las empresas pequei'\as y medianas dominar!an la producci6n in
dusti:ial, el empleo y el ni!mero de plantas industriales ~n la China, pero es 
necesario esperar a que se dispor.ga de datos ?ara hacer una comparaci6n preci
sa. Por ejemplo, se ha informado que es notable que mas del 957. de las empre
sas estan registradas como pequei'las unidades, a1rnque debe observarse que, se
gun los criterios chinos, las fabricas de 600, 80U o incluso 1.000 trabajado
res se clasific.rn todav!a como pequei'las. Esto puf><l"! justificarse, quiz~, por
q11e sin lugar a rludas estas empresas pueden ser consideradas todav!a pt:".quet'!as 

*Df' manera conw·ncion.::il, se 11tiliza el v.::ilnr ai'l.::irlido por emple.:irlo como 
fodice rle r1roductivirlad l.::iboral. r:n cambio, la productiv1dad total de los 
factores mi,rl•! •d ~fecto c0mbin-1do de J;i m.::in0 r!P '.1tira y dPI c.::ipital en una em
presa. (.)11i,en lo rlr.sP•~ p11•.rl.' :;ol icitar este :rn:\l is is. 
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en tl!nninos de cifra de negocios y recursos de capital. En cambio, en 1982 
hab!a 1.584 grandes empre:;as lUe representaban solamente el 0,4% del total*. 
No obstante, estas numerosas empresas pequei"ias parei:2n haber sido objeto de 
discn.minaci6n en el acceso a prl!stamos bancarios y fondos estatales, proba
blemente porque se ha alegado que son ineficientes en comparaci6n con las 
grandes empresas [25}. Ahora bien, esa discriminaci6n puede crear un circulo 
vicioso. En particular, las empresas industriales pequei"ias tienen dificulta
des para mejorar la tecnologfa y lcs costos de capital con sus escasas dispo
nibil idades de capital, lo que aumenta la diferencia y la tecnologia de costos 
entre las grandes fAbricas modernas y las peque~as con tecnologia tradicional 
(ya menudo artesanal), lo que a su vez da pie a su falta de solvencia. La 
competencia en busca de beneficios podria empeorar esta situaci6n adversa a 
menos que se adopten medidas suplementarias para corregir el tratamiento desi
gual de la peque~a empresa. Es este aspect:> lo que explica que es de suma 
urgencia e importancia impedir el empeoramiento de la "c!oble estruct :ra" me
diante la fonnulaci6n de politicas apropiadas a la situaci6n china. Debe te
nerse en cuenta la experiencia de los vecinos de la China a fin de aprovechar 
sus ~xitos y evitar sus errores. 

Tambil!n podria surgir una competencia enconada de fuentes cxtranjeras a 
medida que se liberali:<.a poco a poco la economf.a china. Podrian utilizarse 
los aranceles como i~strumento de politica, en parte para manteoer a raya pro
visionalmente a l~ competencia extranjera y fomentar las industrias n~cientes, 
y en parte para incitar a empresas cor.juntas con pa::-ticipaci6n extranjera a 
invertir en nuevas industrias en la China. Por ejemplo, la China aument6 re
cien~emente los derechos arancelarios pagader0s por equipos de grabaci6n mag
n~tica de video (dei 80 al 100%), mime6grafos (del 40 al 70%), calculadoras de 
escritorio (del 30 al 70%), acero inc•xidable (del 25 al 40%) y de fibras de 
polil!ster (del 70 al 90%) (26]. No oustante, est as ;nedidas deben ser unica
mente provisionales para cubrir la fase de aprendizaje prActico, puesto que la 
frotecci6n arancelaria prolongada suele provocar la ineficiencia, rnientras que 
las empr~sas individuales objeto de protecci6n podr{an obtener beneficios uni
carnente debid:> a los aranceles y al consig•Jiente el~vado precio interior*~'. 

Los prec ios asi deforrnados podrfan d.u a largo plazo una se~al err6neci, al 
invitar a los inversionistas a ampliar la capacidaj de producci6~ por encirna 
de niveles justitificados (aspecto que la China est~ tratando de corregir en 
su actual conjunto de reformas). AdemAs, los productores para la exportaci5n, 
que utilizan insurnos costoscs gra:ias a la protecci6n de que gozan, podrian no 
estar en condiciones de competir en costos er los mercados internacionales. 

*Se inforrna que las peque~as ernpresas industriales han sido redefinidas 
recientemente (en Bei.jing, Shanghai_ y Tianjin) como las que tienen activos 
fijos y beneficios anuales ir1feriores a 4 millones de yuan y 400.000 yuan, 
respectivamente, y, en otras regior.es, como las que no llegan a 3 millones de 
yuan y 300.000 y<-1an, respectivamente. V~ase Akira 1:,jimoto, "China's economic 
reforms; the new stage", China Newsle::ter (Tokio, Jap6n, Organizaci6n de Co
mercio Exterior, Tokio), ~o. 54, enero-febrero 1985, p~g. 4. 

**Joel Bergsman ha aportado pruebas para demostrar que las empresas pro
tegidas Je la competencia extranjera suelen ser menos estrictas en su aplica
ci6n de los esfuerzos de reducci6n de costos y que esc. atenuaci6n (ineficien
cia "X") representaba entre el 2 y el 7% del prod1;cto nacional bruto en cuatro 
paises. V~ase Joel Bergsman, "Commercial policy, .>!locative and 'X-efficien
cy'", Quarterly Journal of F.conomics, aP,osto de 1974, p~gs. 409-43J. 
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Para conciliar las necesidades opuestas de proteger las industrias na
cientes y de fomentar las exportaciones, las econom!as vecinas recurrieron a 
menudo a la devoluci6n de Los derechos pagados o al pago de subv~nciones equi
valentes a esos der~chos a los productores que trabajan para exportaci6n. 
Este m~todo, permit i6 a estos ultimos importar insumos y mAquinas a precios 
mundiales y vender el producto en el extranjero tambi~n a precios mundiales. 
Pero, debido al plan de devoluci6n de los derechos arancelarios, el precio de 
venta resultaba a menudo m5s bajo que el precio interno. En consecuencia, la 
diferencia de precio era causa de investigaci6n oficial de acusaciones de 
"dumping" en el pafs imp:>rtador (por ejemplo, los Estados Unidos de Am~rica). 
Es discutible que la China, cuya econom!a es mucho mayor que la de algunos de 
sus vecinos, pueda emplear el mismo m~todo sin Gue el va!s importador proteste 
inmediatamente. ~n todo caso, si la China adoptase una estrategia de creci
miento orientado a las exportaciones en la misma medida que sus vecinos, ~sta 
exigir!a un enorme reajuste industrial en el pa!s importador. La reciente 
controversia comercial entre la China y los Estados Unidos acerca de productos 
textiles y prendas de vestir es un ejemplo de la dimensi6n polltica del pro
blema. Por tales motivos pol!tico-econ6micos, las ~ubvenciones como incentivo 
para fomentar las exportaciones pueden resultar menos eficaces que en las eco
nom!as vecinas. 

Observaciones finales 

La econom!a china ha emprendido el largo camino de su transformaci6n y 
crecimiento industrial eficiente. A medida que la economla vaya cambiando en 
los pr6ximos cinco ai\os (un plazo de trasici6n que los observadores estim.rn 
necesario [ 27 J), surgir4n muchos problemas y cuestiones de pol!tica de gran 
complejidad. La vinculaci6n entre el incentivo industrial y la eficiencia que 
se examina en esta monograf!a es una parte reducida, aunque esencial, de todo 
un conjunto interrelacionado de problemas. Sin lugar a dudas, Los esfuerzos 
de racionalizaci6n en el piano de la empresa crearlan un problema de desempleo 
al deshacerse de mano de obra superflua, un problema de inflaci6n de precios 
en las condiciones de competencia imperfecta entre empresa~, y un problema de 
distribuci6n de ingresos al recibir las empresas mAs capaces mayores recompen
sas dentro del nuevo sistema de incentivos. 

La soluci6n de estos problemas, en particular durante la fase de transi
ci6n, exigir4 la arlopci6n de una serie de pol!ticas mutuamente coherences, por 
ejemplo las siguientes; una polftica de capacitaci6n y asignaci6n de mano de 
obra que se ocupe de los trabajadores despedidos de las empresas*; una pol!ti
ca de ing~esos (aumentos salariales segun la productiv1dad de la mano de obra) 
en el plano empresarial y en el nacional, adem4s de una polltica macrnecon6mi
ca de gesti6n de la demanda para poder frenar eficazmente la inflaci6n, y u~1 

polltica de redistribuci6n de ingresos que se ajuste al sentido chino de la 
igualdad. Per0 una de las reforma~ m4s apremiante ser!a, al parecer, la im
plantaci6n de una polltica que garantice una estructura de precio~ que refleje 
el valor de escasez de bienes y servicios. Aunque estas cuestiones de pol!ti
ca est4n fuera del Ambito de esta monografla, r.onstituyen los cimientos para 

*Wang Jibo dice que las empresas sometidas al experimento de incentivos 
redujeron el n6mero de empleados entre un 15 y un 20% y aumentaron la produc
tividad de la mano de obra en un 10% [28). 



- 9.'.+ -

que el nuevo sistema de incentivos fomente eficazmente la eficiencia en el 
seno de las empresas. El "prec io correcto" canst ituye un e lemento importante 
que determina la recompensa monetaria a las ~mpresas eficientes y, 1 l mismo 
tiempo, es una se~al para la expansion o la contraccion de la capacidad de un 
sector. No obstante, no puede esperarse que el mercado, no regula~o por una 
ley antimonopolista y por normas adecuadas de competencia, produzca la 
estructura correcta de precios. Se ha informado que esas leyes y normas se 
encuentran en proceso de reformulacion en la China. 

Todas estas reformas se dirigirian, en este momento, a la reconstruccion 
del marco institucional basico. Pero cuando se trata de dirigir la economia 
mensualmente, anualmente o durante el periodo de un plan. se precisa una su
pervision peri6dica. La supervision del movimiento de la eficienc.ia indus
trial no es excepcion. Con el nuevo sistema de incentivos, la industria china 
experimentara sin duda un cambio estructur~l y de composicion sin precedentes 
durante el periodo de transformacion y despues de este. Se preguntara cons
tantemente si se esta maximizando la eficiencia industrial juntv con el cawbio 
estructural. Para responder a ella, es preciso realizar investigaciones empi
ricas basadas en una amplia informaci6n estadistica sobre el comportami~nto de 
las empresas industriales. Asi pues, los ce:lsos o los m•Jestreos peri6dicos 
resultan indispensables para la aplicaci6n de una politica. Ademas, el anali
sis empirico comparado puede ayudar a los investigadores y a los encargados de 
formular politicas a hacerse una idea de las experiencias de otras economias. 
Ese conocimiento contribuye a su vez a que la formulacion y la aplicaci6n de 
poHticas sean a menudo mas eficientes. Por lo tan to, resultaria iit il como 
punto de partida de la investigaci6n comparada establecer definiciones comunes 
de terminos para designar las caracteristicas de las empresas industriales, un 
formato comiin de clasificaci6n de cifras estadisticas y la generalizaci6n del 
tratamiento estadistico de distintas economias. 
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LIBROS 

Causas de las controversias comerciales internacionales: 
de Lo general a lo especffico 

THE MILITARY ORIGINS OF INDUSTRIALISATION 
AND INTERNATIONAL TRADE RIVALRY 
(Orlgenes militares de la industrializa~Lon y rivalidad en el comercio inter
nacional) 
por: Gautam Sen 
Landres, Frances Pinter, 1984. 277 pAgs. Precio: 18,5~ d6lares 

IMPASSE AND CRISIS IN STEEL TRADE POLICY 
(Estancamiento y crisis en la pol!tica del comercio del acero) 
por; Kent Jones 
Landres, Trade Policy Research Centre, 1985. 99 pAgs. Precio: 3,00 d6lares 

Pese a sus titulos diferentes, estos dos libros tratan prActicamente de 
la misma materia. Gautam Sen mantiene la siguiente interesante hip6tesis: 
"las causas reales de las controversias comerciales in;::ernacionales en rela
ci6n con las manufacturas tienen su origen en la divisi6n del sistema politico 
internacional en estados nacionales competidores" (pAg. 249). En su opini6n, 
el problema data de hace tiempo, y sugiere que las rivalidades en el comercio 
internacional (proteccionismo en su forma mAs amplia y peor) son end~micas en 
el sistema internacional. Kent Jones expresa una inquietud similar pero limi
ta su investigaci6n a la industria siderurgica. Se pregunta c11.Ues son las 
causas de la rApida aparici6n de! sentimiento proteccionista que posteriormen
te evolucion6 hasta convertirse en una "crisis <ie poU:tica" internacional del 
comercio del acero. t,Como respondieron los Gobiernos a las presiones protec
cionistas?, t,fueron estas respuestas eficaces? Los dos libros coinciden tam
bi~n en otras cuestiones. Sen considera que seis industrias, inchadas la 
siderurgica (las otras son la industria qulmica, textil, maquinaria, papel y 
productos del papel y equipo de transportes) son "estrat~gicas" para alcanzar 
la meta comlin de !a dependencia de los rccursos econ6micos nacionales. La 
exposici6n de Jones hace evidente la importancia que los gobiernos conceden a 
la industria siderurgica. 

Dada la amplitud de su enfoque, el razon.1miento que sirve de base a la 
tesis de Sen es el mAs complicado de los dos. Despu~s de senalar la "suprema
cla de la polltica", sostiene que el sistema intcrnacional estA dominado por 
la competencia entre Estadc.i; nacionales. La "moneda" en que se materializa 
esta rivalidad es el poder y "la cr,;;.cidad militar constituye su mayor expre
si6n" (pAg. 66). Este es el fundamento de la argumentaci6n de Sen, pero t,qu~ 
m~todos usa para establecer su hip6tesis? El autor comienza con un anAJ isis 
del cambio estructural, para lo cual se apoya en analistas anteriores, entre 
ellos Kuznets y Chenery y ese anAlisis parece revelar similitudes en la es
truct1.tra y la c0mposici6n de la manufactura entre pafses y a lo Lugo del 
tiempo. Pero el autor muestra que no es un periLo en cstad!stica. ~us prin
cipales fuentes, tanto para la materia que trata como para el estudio del co
merc io mundial en industrias estrat~gicas (cap!tulu VJ, son anticuadas -proce
den principalmcnte del per{odo comprendido ertre 1~50 y 1971- au" cuando algu
nos anilisi11 y datos mAs reciente11 (habr!an ;ibonado) su tesis. El "efecto 
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catal1tico de las necesidades militares se considera el determinante principal 
de la estructura de la producci6d' (p~g. 93). A partir de esta base, Sen pro
cede a examinar el papel del Estado, la influencia de las empresas transnacio
nales y la interacci6n entre esos dos protagonistas en la distribuci6n mundia: 
de la producci6n y el comercio. 

C~mo su estudio se limita a las controversias comerciales planteadas den
tro de la industria siderurgica, la tarea y los m~todos de Jones son algo mAi 
directos. La poHtica comercial americana ha sido un elemento bAsico de la: 
repetidas crisis de la industria del acero desde finales del decenio de 1960 
Jones hace una expos1ci6n interesante del aum~nto y la disminuci6n de las pr~ 
siones proteccionistas y de la evoluci6n de los obst!culos de pol f.tica comer· 
cial, que han pasado de los sistemas de imposici6n de contingentes a un tor· 
tuoso mecanismo de precios de intF?rvenci6n y, finalmente, a un sistema d4 
acuerdos de rest rice iones "vo luntarias". E 1 au tor concent ra la at enc i6n e1 
las maniobras que han caracterizado las relaciones comerciales entre los Esta· 
dos Unidos de Am~rica y las Comunidades Europeas y llega a la cone lusi6n d• 
que hay mucho en ambos sistemas que debe evitarse. La teor1a que se expone . 
lo largo de todo el estudio es que las res~ricciones comerciales sirven unica 
mente para desviar, o plantear de otra manera, un problema permanente. Puede 
surgir otros abastecedores de acero extranjero o los exportadores originale 
pueden simplemente dirigir su atenci6n hacia nuevos mercados. 

El m~rito principal del libro de Sen es que destaca el posible vfncul 
entre las necesidades militares y la industrializaci6n. Pero debido a la in 
suficiencia de sus investigaciones no logra probar su teorfa. Curioszmente 
dedica comparativamente poca atenci6n a la electr6nica, industria que a juici 
de muchos tiene evidentes aplicaciones militares claras. Como Sen, Jones re 
conoce que la intervenci6n gubernamental generalizada impide encontrar solu 
ciones a las problemas comerciales basadas en el laissez-faire. El autor lle 
ga a la conclusi6n de que es necesario est2~lecer alguna f~rma de negociaci6n 
la cual no debeda tener por objeto lograr una distribuci6n "equitativa" de 
mercaav (como en el caso del Acuerdo Hultifibras), sino reafirmar el principi 
de no discriminaci6n y eliminar el estado permanente ~e sospecha y crisis en 
tre interlocutores comerciales. La lectura nel libro de Jones puede ser uti 
para quienes tienen algun inter~s en la industria siderurgica y para los qu 
deseen conocer las consecuencias del aumento del proteccionismo. En este 61 
timo grupo nos encontramos pr!cticamente todos. 

ResUlllenes 

INDUSTRY AND DEVELOPMENT; GLOBAL REPORT 1985 
(lndustria y Desarrollo: Informe mundial, 1985) 

Publicaci6n de las Naciones Unidas, No. de venta S.85.II.B. l. 296 p!gs. 
Precio: 23,00 d6lares. 

Uno de los resultados de las actividades de investigaci6n de la ONU~I E 

una seri~ anual de informes mundiales sobre la industria y el desarrollo (Gl< 
~al Reports ori Industry and Development). El infonne mundial de 1185 es l 
primera publi~aci6n de esta seri·~. El objetivo de esos informes es dobli 
primero, pres~ntar una evaluaci6n actualizada de los progresos que los pafsi 
en desarrollo,estAn hacienda en sus esfuerzos de industrializaci6n dentro d1 
contexto general de la evoluci6n de la econom!a mundial; ~· segundo, analiz• 
las pol1ticas,que podrian ayudar a mejorar las perspectivas de desar•ollo i1 
dustrial de 11>s paii;es en ciesarrollo. El informe tiene una perspectiva mu1 
dial ya que ~e considera que existe una interrelaci6n entre los problemas 4 
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industrializaci6n con que se enfrentan los parses en desarrollo y los de la 
reestructuraci6n industrial (reindustrializaci6n) de los parses desarrolla
dos. Si bien se espera que se comparta esa perspectiva mundial y que el lla
mamiento que se hace al Norte para que efectue una reflaci6n coordinada resul
te convincente, se reconoce que en la coyuntura actual no existen fuerzas que 
puedan poner en prActica esa polrtica. En esas circunstancias, la parte de la 
polrtica examinada con detalle en el informe mundial de 1985 es la de la coo
peraci6n industrial Sur-Sur. La primera parte del infonne trata df' los pro
gresos hechos rec ientemente en materia de industria lizac i6n en un contexto 
mundial, y la segunda parte de la cooperaci6n industrial Sur-Sur. A continu~
ci6n se hace un breve resumen de cada pacte. 

Progresos recientes en ~ateria de industrializaci6n 
en un contexto mundial 

El infonne mundial de 1985 comienza 'estudiando la evoluci6n industrial 
desde una perspec~iva a largo plazo. En ~l se sostiene que el crecimiento de 
la producci6n industrial alcanzado durante el perrodo 1963-1979 fue mAs rApido 
que en ningun otro perr0do de la historia. No obstante, desde 1979 el creci
miento de la producci6n industrial en los parses en desarrollo se ha interrum
pido, principalmente como consecuencia de la disminuci6n del crecimiento eco
n6mico del Norte que es resultado de una pol1tica normativa. La interrupci6n 
del proceso de industrializaci6n ha sido mayor en Africa y en Am~rica Latina. 
Ha sido menos grave en Asia, donde el ritmo de crecimiento econ6mico se mantu
vo mucho mejor entre 1981 y 1983. 

El informe analiza la disminuci6n del ritmo de industrializaci6n de los 
parses en desarrollo durante el perlodo de 1981-1984 mediante una evaluaci6n 
de los efectos de cuatro factores, a saber, la escasez de ingr~sos de exporta
ci6n, el elevado nivel de la deuda externa, la reducci6n de las entradas de 
capital extranjero y el nivel extraordinariamente 1lto de los tipos de inte
r~s. La influencia negativa de esos factores se redujo algo gracias a la rA
nida recuperaci6n registrada en lcs Estados Unidos en 1984. No obstante, el 
elevado nivel rle desempleo continua siendo un fen6meno general, y el problema 
de la del'da de los parses del Sur sigue teniendo repercusiones mundiales. En 
particular, la perspectiva de un bajo crecimie~1to en Europa Occidental dism1-
nuye las posibilidades de resolver el grave problema del desempleo en esa re
gi6n. Los parses africanos, q ·e tradicionalmente han comerciado con Europa 
Occide,tal, comprueban que este factor es un obstAc11lo para sus perspectivas 
de crecimiento. Se considera, pue! que es esencial alcanzar una recuperaci6n 
s6lida, debidamente coordinada y 3incronizadc en todos los parses industriali
zados, si se desea alivie; los problemas ccnexos del desempleo en el Norte y 
de la deuda en el Sur. Es necesaria una tasa de crecimiento a largo plazo de 
al menos un 3,5% en el Norte en conjunto para que ejerza un cierto efecto real 
en esos problemas. 

F.n el informe se considera ade;nAs que es indispensable lograr una rees
tructuraci6n industrial coordinada entre el Norte y el Sur, si se quiere man
tener un crecimiento eficaz continuo y no inflacionario de la economfa mun
dial. [,a ventaja comparativa en constante evoluri6n ha C'"eado oportunidades 
sin precerlentes para proceder a una divisi6n adecuada del t:11bajo en la pro
ducci6n indust~ial entre esas dos zonas. ~a adaptaci6n retru~ada al movimlen
to de las fuerzas dPl mercado de la economfa mundial, junto con la reaparici6n 
del sentimiento proteccionista, pueden aurir el camino para un reto(no al es
tancamiento en la inflaci6n. En cambio, una ordenaci6n de la demanda orienta
~a al crecimiento, arompa~a la de una reestructuraci6n eficiente, c~nstituirla 
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un medio de evitar su reaparici6n. De es ta forma, puede hacerse que una in· 
terdependencia Norte-Sur funcione positivamente para ambas regiones, en otra 
palabras, que sirva para incrementar la producci6n y los intercambios comer· 
ciales. 

Para apoyar esa conclusi6n, el informe muestra, mediante modelos hipot~· 

~icos, que las pollticas que fomentan el incremento de las exportaciones d, 
los palses en desarrollo sou preferibles a las pollticas cuyo objeto es aten 
der el servicio de la deuda externa reduciendo las importaciones. Estas ulti 
mas, aparte de ser menos beneficiosas para los palses en desarrollo, tendrla 
tambi~n efectos adver~os en el Norte. El informe mundial examina tambi~n la 
consecuencias de la limitaci6n de los pagos del servicio de la deuda de cual 
quier pa!s en desarrollo al 25% de sus ingresos de exportaci6n. Esta medid 
harfa mis fAcil que el Sur recobrara su ritmo de crecimiento. 

El Informe propone, pues, un programa de tres puntos destinado a impulsa 
el crecimiento econ6mico de los pafses en desarrollo hasta un nivel no menc 
del 7% anual, lo que supone la adopci6n de las medidas siguientes: 

a) Primero, pollticas coordinadas para mantener las tasas de cre=imien 
to econ6mico por lo menos en un 3,5% anual en el Norte; 

b) Segundo, polfticas para liberalizar el comercio internacional y, co 
el tiempo, eliminar las barreras impuestas por el Norte a las importaciones d 
manufacturas procedentes del Sur; 

c) Tercero, cooperaci6n activa Norte-Sur para la reestructuraci6n de 1 
industria mundia!. a fin de incrementar la eficacia econ6mica mundial 1nediant 
una divisi6n internacional racional de la mano de 3bra. 

El Informe mundial reconoce la posibilidad de que el Norte no tenga inte 
r~s en ese programa para revitalizar la eccnom!a mundial. Por ello, la segun 
da parte est~ dedicada a examinar las medidas que los palses en desarroll 
pueden adoptar por sf mismos mediante una cooperaci6n intensificada Sur-Sur e 
la esfera de la producci6n industrial y el comercio de manufacturas. 

Cooperaci6n industr£al Sur-Sur 

La cooperaci6n Sur-Sur ha sido una consigna y un llal'flamiento unificado 
para los pa!ses en desarrollo durante al menos los 10 ultimos atros. Sin e~ 
bargo, nunca se han calculaJo las ?osibilidades reales de esa co~perac:6n. L 
segunda parte del Informe mundial empieza, para llenar este vacfo, primer 
estableciendo modehs para demostrar el importante efecto econ6mico de la ir, 
tensificaci6n de la cooperaci6n Sur-Sur, y segundo, examinando el posible in 
cremento de las relaciones comerciales Sur-Sur entre 1979 (al a~o de base) 
1990 en 28 ramas de la industria. 

En los 20 ai'los anteriores a 1980, la producci6n del Sur se cuadruplic6 
la gama de procluctos industriales fabricados ~ument6 considerablemente. E 
valor del comercio Sur-Sur m~nufacturas (valorado a precios corrientes) pas 
de 6.000 millones en 1970 a 25.000 millones en 1975 y a 51.000 l'lillones P. 

1979. Como resultado, la proporci6n de lds importaciones totales del Sur pre 
cedentes de pa!ses del Sur aument6 del 14% en 1970 al 18% en 1979. El Inforn 
mundial estima que e~lta parte podda aumentar por lo menos hasta el 26%, e 
1990. 
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La mayor ~arte del crecimiento del comercio Sur-Sur durante el decenio de 
1910 se concentr6 en industrias productoras de bienes de consumo y productos 
intermedios. En 1979, la proporci6n de las importaciones totales del Sur pro
cedentes del Sur fue de mas del 60% para el petr6leo refinado y de mAs del 40% 
para los textiles, vestido, calzado, productos de caucho y productos de made
ra. Pero en 1979 el Sur atendi6 menos del 15% de sus importaciones de produc
tos quf.micos y hierro y acero y menos del 10% de sus importaciones de bienes 
de capital. 

El Informe prev~ que hacia 1990 el Sur sera mAs autosuficiente en todas 
laE ramas de la industria y que aumentara considerablemente la parte de las 
importaciones de productos qu!micos, hierro y acero y bienes de capital proce
dentes del Sur. Se puede observar el fuerte incremento del comercio Sur-Sur 
de bienes de capital que pas6 de 1.000 millones de d6lares en 1970 a 12.000 
millones de d6lares en 1979. Ademas, la producci6n de bienes de capital en el 
Sur aument6 en un 9% anual entre 1963 y 1979. Con ~stos y otros datos relati
vos a los aspectos complementarios de la producci6n y el comercio facilitados 
a traves de la cooperaci6n Sur-Sur, el informe mund~al desecha los argumentos 
que se han esgrimido para poner en duda la capacidad de los pa!ses en desarro-
1 lo de aumentar su producci6n y comercio de bienes de capital. 

Una novedad del Informe es la identificaci6n de posibles interlocutores 
comerciales en cada rama de la industria para la cooperaci6n Sur-Sur. Se es
timan el valor de las importaciones totales y la proporci6n suministrada por 
el Sur y se comparan con el nivel de la producci6n nacional de cada rama en 
cada una de las cinco regiones del Sur. BasAndose en las estimaciones de la 
producci6~ y el comercio durante el decenio de 1970, se diseftan modelos te6ri
cos de cooperaci6n Sur-Sur. En la busqueda de posibles interlocutores comer
ciales, y al hacer proyecciones de la posible magnitud hasta el afto 1990, se 
tienen presentes las condiciones del crecimiento de la demanda y de la oferta 
para cada par de regiones. 

As!, el Informe mundial d~1cribe qui~n producirA un determinado bien, en 
que cantidad, y qui~n serA su destinatario en el marco de la cooperaci6n Sur
Sur. Describe asimismo el crecimiento econ6mico adicional que podr!a ge~crar

se en el Sur mediante un incremento de la cooperaci6n Sur-Sur. La utilizaci6n 
de modelos mundiales permite medir los efectos de la correspondiente informa
ci6n interregional sobre crecimiento y cambios estructurales. El resultado de 
ese ejercicio permite llegar a la conclusi6n de que la cooperaci6n Sur-Sur 
facilita el crecimiento adicional del Norte y, en consecuencia, de que a este 
le interesa ayudar al Sur a ayudarse a s! mismo. 

Se preve que, en el Sur, la dependencia de los propios medios experimen
tarA una rApiaa mejora entre 1979 y 1990 en relaci6n con el equipo y los com
ponentes duraderos de bienes de capital. 

Se muestra que el efecto de la intensificaci6n del comercio Sur-Sur entre 
1979 y 1990 var!~ segun las regiones debido a sus niveles diferentes de depen
denc ia de las exportaciones y escructuras de producci6n diferentes. Segun 
estimaciones de la ONUDI, una duplicaci6n de Jas relaciones comerciales SurSur 
de manufacturas dada en 10 ai'\o!J un e!'lt{mulo para incrementar en un 20% la 
produr.ci6n industrial en el Oriente Pr6ximo, 26% en Asia meridional, 33% en 
America Latina, 36% en Africa tropical y 48% en el Subcontinente Indio. 

Segun las estimaciones, para los pa!ses del Sur en conjunto, el est!mulo 
que se derivar{a de una intensificaci6n de la cooperaci6n Sur-Sur ser{a de un 
incremento del 31% d~ la producci6n industrial. Esto exigir{a un nivel mucho 
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mAs elevado de importaciones procedentes del Norte, lo que a su vez exi~iria 
un i.1cremento de casi el 6% de la producci6n industrial en el Norte. 

De este modo, se refuerza la teoria de la perspectiva mundial. Dadas la~ 

razonables posibilidades de que el Norte p~eda Ln1c1ar una recuperaci6r 
coordinada, mejorAndose el acceso del Sur a sus mercados, se produciria una 
mejor division mundial de trabajo en la econom!a industrial mundial, 
convirti~ndose el Sur en un copartkipe econ6mico e interlocutor comercial 
mucho mAs fuerte. Pero a~n en el supuesto de que no se produzca es~ 

recuperaci6n, el incremento de la cooperaci6n Sur-Sur forma parte integral dE 
la estrategia de desarrollo industrial del Sur, como se previ6 en el Plan dE 
Acci6n de Caracas de 1981. Esa posibi!idad, estima la ONUDI, debe ser acogida 
con agrado por el Norte, que obtendrA algunos beneficios de ella. Cuanto mA~ 
positiva sea la respuesta del Norte, mayores ser&n los beneficios para todo el 
mundo. 

PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON INPUT-OUTPUT TECHNIQUES 
(Acta de la S~ptima Conferencia Internacional sabre T~cnicas de Insumo
Producto) 

Publicaci6n de las Naciones Unidas, No. de Venta E.84.II.B.9. 472 pAgs. 
Precio: 33 d6lares 

La S~ptima Conferencia Internacional sabre T~cnicas de Insumo-Producto, 
celebrada del 9 al 13 de abril de 1979 en Innsbruck (Austria), fue patrocinad; 
conjuntamente por el Gobierno austriaco y la ONUDI. Este volumen contiene 2: 
de los docum2ntos de la Conferencia, de un total original de mAs de 100. Loi 
documentos se han seleccionado tanto para reflejar la diversidad de la propii 
Conferencia como para reunir de manera mAs permanente las aplicaciones prActi· 
cas y las conclusion~s emp!ricas que pueden servir a lo~ que trabajan en est; 
esfera. Como indica un documento que cierra el volumen, los anAlisis d1 
insumo-producto se han desarrollado en muchas direcciones diferentes y ha1 
encontrado aplicaciones utiles en muchas esferas de la planificaci6n, los pro· 
n6sticos y otros anAlisis econ6micos. El tema general de la Conferencia fu1 
"Cambios en la estructura de la econom!a mundial", y los temas abarcados in· 
cluyeron modelos mundiales, comer-::io y cooperaci6n internacionales, modelo: 
nacicnales, crecimiento econ6mico y cambio estructural, precio sectorial 
distribuci6n de ingresos. Los documentos proceden del Sistema de las Nacione: 
Unidas, y de palses en desarrollo y desarrollados, incluidos los palses d1 
econom!a centralmer te planificada, y muestran diferentes criterios frente • 
las proyecciones de crecimiento econ6mico regional y mundial, la divisi6n in· 
ternacional del trabajo, el cambio tecnol6gico, las metodolog{as de planifica· 
ci6n nacional y otras cuestiones relacionadas con el desarrollo. 

HANDBOOK OF INDUSTRIAL STATISTICS, 1984 
(Manual de estad{sticas industriales) 

Publicaci6n de las Naciones Unidas, No. de Venta E/F.84.I!.B.8 
Precio: SO d6lares 

Esta publicaci6n bienal contiene estad{sticas sobre las principales te~ 

dencias dentro del sector manufacturero correspondiente a unos 100 pa{ses des· 
arrollados y en desarrollo. Lo~ datos indica~ tasas de crecimiento, pautas d1 

I I 
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cambio estructural, estructuras del consumo de productos manufacturados y co
mercio de manufacturas. Las cifras ?roceden de un gran nlimero de fue~tes na
cionales e internacionales asl como de estadlsticas in~ditas procedentes de la 
base de ~atos de la ONUDI. Se exponen los resultados correspondientes al sec
tor manufacturero, a ramas industriales dentro de dicho sector y a productos 
manufacturados individuales. 
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ABSTRACT 

Estimating the shifting of protection across sectors: 
an application to Mauritius 

David Greenaway and Chris Milner 

Recent theoretical developments have facilitated exploration 
of the "incidence" of protection. where "incidence" is interpreted 
in a public finance sense. This paper develops an econometric 
model to estimate the incidence of protection in Mauritius. The 
analysis covers the period 1970-1982 and provides estimates of the 
share of the incidence borne by the exportable sec tor. Estimates 
aL·e pt"ovided for both "traditional" and ''non-traditional export
ables". It is found lhat a relatively large proportion of the 
burden of pt"otect ion is shifted to the exportable sector. The 
policy ft"amewodt responsible for this result is investigated and 
the policy implications of the t"esults are Jiscussed. 

Ovet"view of ~~e mict"o-electronics industry in 
selec~ed developing countt"ies 

Sean Eamon Lalor 

This study identifies approaches lhal developing countt"ies at 
different stages of development could adopt in building up a micro
electt"onics capability. Chapter 1 presents lhe state of the arl of 
micro-electt"onics technology, the dimensions and natut"e of the 
industry and t~adc resulting from it, and policy measures employed 
by the Governmcnls of developed countries to promote the industry. 
Chaplet" 2 sununnt"izes five case-studies (Bangladesh, India, 
Pakistan, Republic of Korea and Venezuela). Comments and con
clusions on the difficulties and opportunities facing developing 
countries in benefitling ft"om advances in mict"o-electt"onics tech
nology are then presented. 

Soui:ces of manufac: uring efficiency: some evidence 
from East Asian economies and implications 

for cut"rP.nt t"efor&s in China 

' Secretariat of µNIDO 

The paper presents some statistical evidence from the experi
ence of Jrapan, the Republic of Korea 11nd Taiwan Province of ~hina 
as to the sources of allocative efficiency in manufacturing ipdus
try and examines the implications of their experience fol" Ch~na•s 

efforts lo implement a n~w profit-oriented incentive system. 
Emphasis is placed on the diagnosis of incentive-policy-P.fficiency
consequence 1 i nltages. The fir.st sect ion briefly re.riews various 
fot"ms of expet"imental incentive systems and the problems asso· 
ciated with each of them in enhancing P.fficiency at the enterprise 
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level. ThP second ~eclion presents the results of regression 
analyses of the sources of profit, thus enabling us to judge 
allocative efficiency (or inP.fficiency) for Japan, the Republic of 
Korea and Taiwau Province. The third section discusses the 
p~ssible implications of the experiences of these economies to 
China• s efforts to improve enterprise efficiency through its new 
market-oriented incentive system. The final section presents some 
brief remarks on the need for data and possible futurP. research. 
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