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Prefacio 
Por el Sr. Carlos Magariiios 
Director General de la ONUDI 

La presente publicaci6n viene a constituir la contribuci6n de la ONUDI al debate en curso 
sobre el papel que juega la industrializaci6n en el desarrollo socioecon6mico en un mundo en 
proceso de globalizaci6n. Este fue el tema de fondo de las deliberaciones del Foro sobre 
Desarrollo Industrial Sostenible, celebrado en Viena del 29 de noviembre al 1° de diciembre 
de 1999, paralelamente al octavo periodo de sesiones de la Conferencia General de la 
Organizaci6n de las Naciones Uniclas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). La publicaci6n 
esta estructurada en dos partes: en la parte Ase esbozan las principales cuestiones debatidas y 
las conclusiones a que se 11eg6, en tanto que en la parte B figura el texto completo de las 
ponencias y disertaciones pronunciadas en los grupos de debate del Foro por los diversos 
expertos y otros oradores eminentes. 

El Foro fue concebido como una forma de ofrecer a la Organizaci6n ya sus Estados Miembros 
una oportunidad de discutir seriamente, sobre una base tecnica y mediante el analisis de 
estudios de casos concretos, el camhiante papel de la industria en el desarrollo. Al celebrarse al 
concluir el ultimo milenio y 25 afios despues de que la comunidad intemacional se reuniera en 
el Peru para aprobar la ambiciosa y trascendental Declaraci6n de Lima como la piedra angular 
de la ONUDI, el Foro constituy6 una valiosa oportunidad de intercambiar opiniones sobre 
cuestiones sustantivas pertinentes al desarrollo industrial mediante un debate animado y mas 
interactivo que el que suele mantenerse en el marco de la Conferencia General. En particular, 
nos permiti6, a la Organizaci6n y a sus Estados Miembros, evaluar conjuntamente tanto los 
logros de los ultimos 25 afios como los desafios que plantea el futuro. Esos desafios se derivan 
principalmente de los numerosos cambios registrados en las estructuras mundiales de la 
industria y el comercio que han tenido lugar en ese lapso a raiz del proceso conocido 
comunmente como globalizaci6n. 

En ese contexto, tres caracteristicas del panorama mundial de hoy dia revisten particular 
interes: 

• Primero y ante todo, la industria ha conservado su funci6n como importante fuerza 
impulsora que determina e1 crecimiento econ6mico y el mejoramiento de los niveles 
materiales de vida; 

• En segundo lugar, se advierte una marcada tendencia hacia la aglomeraci6n espacial de 
las actividades industriales; y 

• En tercer lugar, la distribuci6n desigual de las actividades industriales que se ha 
observado brinda buenas perspectivas para conectar a las economias menos 
desarrolladas con las mas desarrolladas. 
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De estas tres aseveraciones cabe extraer el corolario de que si bien la industrializaci6n sigue 
siendo el cimiento principal del desarrollo econ6mico y social, las fuerzas de concentraci6n 
espacial que a menudo impulsan la industrializaci6n tienden a exacerbar las desigualdades en 
materia de desarrollo tanto a nivel nacional como internacional. Esta tendencia puede verse 
acentuada por el proceso de globalizaci6n, que elimina las barreras reglamentarias al 
movimiento de la industria e intensifica las fuerzas de la competencia mundial que son 
impulsadas cada vez mas por factores distintos de los precios tales coma la calidad de los 
productos, la rapidez de entrega, las consideraciones de disefi.o, los servicios relacionados con 
los productos y factores similares. Con miras a reducir el riesgo de rnarginaci6n que esta nueva 
situaci6n conlleva para algunos paises, es preciso adoptar medidas concretas como el 
mejoramiento continuo de las aptitudes especializadas y el fortalecimiento de los sistemas de 
innovaci6n nacionales para poder integrar a las industrias de los paises menos favorecidos en 
las redes de producci6n mundial y las cadenas de valor. Para la formulaci6n y aplicaci6n de 
esas medidas, los paises interesados continuan recurriendo en considerable medida a la ayuda 
externa, tal como la que ofrece la ONUDI. 

A fin de abordar esas cuestiones de importancia fundamental en un marco riguroso y coherente, 
el F oro fue estructurado en cuatro grupos de debate sustantivos, seguidos el 1° de diciembre 
de 1999 por una breve sesi6n en que se resumieron las principales percepciones extraidas a raiz 
de las deliberaciones previas. El primero de los grupos sustantivos mostr6, sobre la base de 
pruebas historicas y analisis econ6miCOS, tanto la importancia continua de la industria como SUS 

tendencias aglomerativas. El segundo examin6 en que forma la globalizaci6n de las cadenas de 
valor en muchas industrias, asi como las estrategias y organizaci6n de las empresas de ambito 
mundial de esas industrias, podria potenciar la dinamica de industrializaci6n de los paises en 
desarrollo y las economias en transici6n. El tercer grupo examin6 la relaci6n entre el desarrollo 
de la industria a nivel mundial, por una parte, y las criticas inquietudes ambientales, por otra. 
Por ultimo, el cuarto grupo present6 el nuevo concepto de la ONUDI de programas de alianzas 
multisectoriales para apoyar la integraci6n de las empresas industriales de los paises en 
desarrollo en las cadenas de valor mundiales, e ilustr6 los beneficios que se podrian derivar de 
tales prograrnas, con particular referencia a un programa de esa indole que se esta ejecutando 
actualmente para ayudar a la industria de piezas para automotores de la India. 

La principal lecci6n aprendida del F oro es que sera necesario confrontar con nuevos 
instrurnentos y rnetodologias los nuevos desafios que para el desarrollo industrial representa el 
proceso de globalizaci6n. No se pueden resolver los problemas del futuro con las herrarnientas 
del pasado. En el futuro, sera preciso utilizar la industria cada vez mas para "reconectar" a la 
poblaci6n de los paises en desarrollo a la economia mundial, prop6sito que solo se lograra 
estimulando aumentos sostenidos de la productividad en esos paises. Precisamente por esa 
raz6n, creo firmemente que el proceso de reforma econ6mica iniciado hace algunos afios con 
medidas para cimentar la estabilidad macroecon6mica, proceso al que sigui6 una segunda 
generaci6n de reformas tendientes al fortalecimiento institucional y la buena gesti6n publica, 
debera complementarse con una tercera generaci6n de reformas. Estas ultimas reformas tendran 
que concentrarse en la movilizaci6n de informaci6n, tecnologia, aptitudes especializadas y 
conocimientos para apoyar a las empresas privadas dinamicas y emprendedoras de los paises en 
desarrollo, a fin de que puedan "conectarse" a los sistemas de producci6n mundial. 

Resaltar la necesidad de esas medidas adicionales fue precisamente el prop6sito del Foro sobre 
Desarrollo Industrial Sostenible. Como tal, el Foro represent6 un hito mas en la transformaci6n 
de la ONUDI que se inici6 hace dos afios con el objetivo de enc:>.uzar los servicios de la 
Organizaci6n hacia la producci6n de bienes publicos que contribuyan a reconectar a la 
poblaci6n de los paises en desarrollo con el proceso de globalizaci6n. Como lo seflale 
anteriormente, este proceso es potencialmente beneficioso y perjudicial a la vez para los paises 
en desarrollo y los paises con economias en transici6n. Nuestra meta y empefio comunes deben 
ser aumentar al maximo los beneficios y reducir al minimo las amenazas. 
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A. RESUMEN DE LAS DELIBERACIONES 



Grupo 1 

La nueva geografia de la industria 
Percepciones del analisis econ6mico 

Moderador: 

Integrantes: 

Oradores eminentes: 

Introducci6n 

Ghislain Robyn 

Ghislain Robyn 
Sylvia Delgado 
Yuko Konishita 
Stephen Machin 

Fabrizio Onida 
Murtaza Rakhimov 

1. El objetivo de este grupo fue recoger ideas sabre las tendencias actuales de la industria 
en todo el mundo y, en particular, encontrar respuestas a un numero de dificiles 
preguntas de fundamental pertinencia para la ONUDI: j,es aun la industria la clave del 
crecimiento? j,C6mo se difunde la industria? j,C6mo crece la industria? 

2. Si bien para muchos la vinculaci6n entre industria y crecimiento resulta clarisima -ya 
que despues de todo, el crecimiento ha sido impulsado por la industrializaci6n durante 
una buena parte de tres siglos - en algunos paises desarrollados en que esta vinculaci6n 
se ha hecho mas tenue se pone en duda la capacidad de la industrializaci6n para inducir 
el crecimiento. Esto se debe principalmente a que en esos paises la productividad 
industrial crece mas rapido que la producci6n y, en consecuencia, disminuyen los 
puestos de trabajo y la importancia social de la industria manufacturera parece 
desvanecerse. 

La funci6n de la industria 

3. En primer lugar, el grupo abord6 la cuesti6n de la funci6n de la industria en el 
crecimiento. Sohre la base de hechos hist6ricos y mas recientes que culminaron en el 
surgimiento de las economias de los "tigres" asiaticos, se mostr6 que la industria 
siempre habia sido, y continuaba siendo, un factor decisivo del crecimiento econ6mico. 
Si bien es verdad que en algunos de los paises mas adelantados las industrias de 
servicios y las basadas en la informaci6n estan adquiriendo cada vez mas importancia, 
esa tendencia se basa en un acoplamiento de los servicios y la industria, como en el 
caso de Hong Kong y su trasfondo industrial en el resto de China. Si bien la 
participaci6n de la industria en la producci6n esta disminuyendo, la industria sigue 
promoviendo el crecimiento del sector de la producci6n en su conjunto. Esto se debe a 
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un efecto de productividad generado especialmente por la industria y transmitido al 
resto de la economia. 

4. La raz6n del dinamismo de la industria es que se basa en la innovaci6n, que da lugar a 
continuos desplazamientos de los limites del conjunto de posibilidades de producci6n. 
Se sefialaron tres importantes razones por las que la industria es decisiva para el 
crecimiento econ6mico: 

• El ambito en el que act:Ua la industria: la fabricaci6n; 
• La tecnologia de la industria, que se caracteriza por rendimientos a escala cada 

vez mayores; 
• Las vinculaciones entre insumo y producto de la industria. 

5. Con referencia al primero de estos puntos, se argument6 que la industria era tan 
importante porque partia de manufacturas (bienes intermedios) y las transformaba 
mediante manufacturas (bienes de capital) en manufacturas (productos finales). Habida 
cuenta de que la innovaci6n deriva principalmente del avance de las ciencias (la fisica, 
la quimica y la biologia) el ambito de los artefactos materiales en que se desarrollan las 
actividades manufactureras se presta mas para utilizar la investjgaci6n y el desarrollo. 

6. La esfera de la industria se presta para la invenci6n derivada de la aplicaci6n de las 
ciencias. Sin embargo, los inventos basados en las ciencias entrafian gastos 
considerables (ya que la ciencia creativa esta en manos del hombre) y se pueden copiar 
facilmente (porque el conocimiento cientifico es intrinsecamente universal). Asi pues, 
el ambito econ6mico carece de incentivos cuando se trata de emprender innovaciones. 
La industria, en cambio, puede superar esa falta de incentivos gracias a los rendimientos 
creciente. :Estos proporcionan margenes de ganancia que pueden absorber la prima de 
riesgo necesaria para emprender innovaciones. 

7. Volviendo a las vinculaciones entre insumo y producto de la industria, se sefial6 que 
tambien esto se vinculaba con la primera observaci6n porque comprendia actividades 
manufactureras a lo largo de todo el proceso de producci6n. El principal cliente de la 
industria eran las empresas industriales, con las caracteristicas de rendimientos 
crecientes que se acaban de describir. Esto servia para potenciar el desempefio de las 
empresas y la economia en conjunto, lo que daba lugar a un crecimiento autosostenido. 

La ubicacion de la industria 

8. El grupo pas6 luego a examinar la cuesti6n de la concentraci6n geografica de la 
industria. Se hallo que los mismos factores que dan a la industria su dinamismo la 
impelen tambien a aglomerarse en concentraciones geograficas. La dinamica de las 
vinculaciones entre insumo y producto, por ejemplo, impulsa a las empresas a situarse 
cerca de otras empresas, que son sus compradores y proveedores, para reducir al 
minima los costos de transporte. Esa concentraci6n geografica facilita tambien la 
interacci6n frente a frente de unas empresas con otras, indispensable para transmitir 
conocimientos. 

9. El grupo present6 un intento de vincular las ideas de la teoria del comercio a las de la 
"Nueva Geografia Econ6mica" y simular los efectos de la globalizaci6n. Esto mostraba 
las complejas relaciones entre los efectos de la ventaja comparativa y el tamafio del 
mercado como determinantes de la ubicaci6n de la industria y producia varios 
resultados interesantes al poner de relieve, en particular, la funci6n decisiva en este 
proceso de los costos comerciales. 
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10. Si bien el grupo destacaba la existencia de una fuerza de concentracion permanente que 
inducia a las industrias a concentrarse en zonas donde historicamente se habian 
desarrollado, sefialo que exis.tia tarnbien una dispersion de fuerzas originada en fuentes 
corno el deseo por parte de las empresas de llegar lo mas cerca posible de sus clientes y 
la falta de rnovilidad labora:,. Al tratar de prever los efectos de la disminucion de los 
costos de transporte corno consecuencia de recientes novedades tecnologicas sobre la 
ubicacion de la industria, el grupo observo que los experimentos de simulacion de los 
estudios efectuados en el rnarco de la Nueva Geografia Economica permitian desarrollar 
numerosas hipotesis. La mis conocida sugiere que el efecto de dispersion de las 
diferencias salariales entre paises desarrollados y paises en desarrollo termina por 
predominar sobre el efecto d,e concentracion e impulsa a las ernpresas a reubicarse en la 
zona con salarios inferiores. Esto lleva, a su vez, al inicio de nuevas aglorneraciones 
locales, lo que refuerza la atraccion comparativa de la region anfitriona. El resultado es 
una difusion de la indus1:rializacion en olas y cascadas, lo que tiene graves 
repercusiones para los paise:; que no estan a la vanguardia de ese proceso, que pueden 
tener que esperar rnucho tiempo antes de ser alcanzados por la difusion de la 
industrializacion. 

11. Al explicar los efectos sobre el desarrollo de este mecanismo de la difusion de la 
industria, el grupo observo que las primeras industrias que se irian de las 
aglomeraciones existentes serian las orientadas hacia los consumidores finales o las que 
tenian pocos insumos industriales. Esas empresas tendrian escasas repercusiones para el 
desarrollo de los paises que las recibiesen, repercusiones que solo empezarian a 
aumentar cuando la segunda ola de empresas con mayores necesidades de insumos 
siguiera a la prim era ola. No obstante, la etapa de desarrollo autosostenido de la 
economia anfitriona solo se alcanzaria cuando llegase la tercera ola de esta migracion, 
es decir, cuando comenzasen a llegar empresas orientadas hacia la industria y con 
grandes necesidades de insumos. 

Medidas de apoyo para fomentar el desarrollo industrial 

12. El grupo demostro que si bien la industria era una fuente primaria de rendimientos a 
escala creciente, por lo que era muy necesaria y deseable para el crecimiento de los 
paises en desarrollo y las ec onomias en transicion, se necesitaban esfuerzos especiales 
para atraerla y promoverla. Entre estos figuran medidas para ayudar a esos paises a 
superar fuerzas "naturales" cle ventaja comparativa adversa y de aglomeracion industrial 
en los paises mas importantc:S, y otras medidas encaminadas a apoyar la acumulacion de 
fuerzas de aglomeracion en los propios paises en desarrollo. 

13. Tambien hay que adoptar mi~didas para abordar los factores claves que subyacen tras el 
crecimiento industrial, especialmente la adquisicion de tecnologia, la promocion de la 
entrada de capital extranjero y el aumento de la base nacional de conocimientos 
tecnicos. Citando estudios empiricos, el grupo mostro que los efectos secundarios de las 
inversiones extranjeras directas (!ED) en materia de transferencia de tecnologia 
desempefian una funcion pa.rticularmente importante en lo que respecta a estimular el 
crecimiento de la productividad en los paises en desarrollo y que la potenciacion de la 
base nacional de conocimientos tecnicos permite a estos paises beneficiarse mas de esos 
efectos. 

14. Sobre la base de una investigacion llevada a cabo en la zona costera de China, en que el 
Gobiemo aplicaba una politica de puertas abiertas, se mostro que las empresas 
relacionadas con las inversiones extranjeras directas tenian un nivel mucho mas alto de 
productividad total de los factores que las empresas locales. En ese contexto, se 
argumento que las IED podian dar lugar al aumento de la productividad porque podian 
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beneficiar al pais anfitrion de cuatro maneras: mediante la difusion de tecnologia por 
medio de la demostracion, la imitacion y el contagio; mediante la competencia; 
mediante vinculaciones progresivas y regresivas, y mediante la capacitacion. De esos 
cuatro aspectos, se consideraba que la transferencia de tecnologia y la capacitacion eran 
los que mas influian en el aumento de la productividad en la region estudiada. Los 
resultados de la investigacion presentada por el grupo pusieron de relieve la 
importancia de la capacitacion, dado que se mostro que las empresas chinas tuvieron 
exito en absorber tecnologia porque capacitaban a sus trabajadores. 

15. El grupo tam bi en subrayo la importancia de amp liar la capacidad tecnica de las 
empresas y cito hechos que indicaban que habia una mayor demanda de trabajadores 
calificados. Sobre la base de varios analisis de las pautas de empleo en y entre los 
paises, se sostuvo que lo que mas habia impulsado el aumento de la demanda de 
trabajadores calificados habia sido el cambio tecnologico, es decir, el cambio 
tecnologico que exige conocimientos especializados habia sido el principal factor 
determinante de la actualizacion tecnica observada en las empresas. Eso no solo regia 
para los paises desarrollados, sino tambien para los paises en desarrollo, ya que las 
nuevas tecnologias se difundian a traves de las fronteras nacionales. Por el contrario, 
esos resultados se podian tomar como indicacion de que el efecto competitivo de los 
bajos salarios de la mano de obra de los paises en desarrollo habia tenido escasa 
influencia en el debilitamiento de la posicion de la mano de obra no calificada en los 
paises desarrollados. 

Repercusiones para la adopci6n de politicas 

16. Se considero que los resultados empiricos presentados por los integrantes del grupo 
revestian importancia considerable para la formulacion de politicas. De ellos se 
desprendia, concretamente, que: 

• El tamafio del pais influye considerablemente en la especializacion de la 
produccion, siempre y cuando existan costos de comercializacion; 

• Es indispensable que los paises en desarrollo refuercen su capacidad para 
absorber la tecnologia que se difunde como resultado indirecto de las inversiones 
extranjeras directas; 

• El principal factor determinante de la declinaci6n de la demanda de mano de obra 
no calificada en los paises de la Organizacion de Cooperaci6n y Desarrollo 
Econ6mico (OCDE) es el cambio tecnologico que exige conocimientos 
especializados, no la competencia de los productos de los paises en desarrollo 
exportados a los paises desarrollados. 

1 7. Los resultados implicaban, en primer lugar, que al formular politicas se habia de tener 
en cuenta la dimension internacional y, en segundo lugar, que era necesario que los 
encargados de formular politicas intervinieran en el mercado con politicas racionales a 
fin de que los paises pudieran obtener resultados optimos del proceso de 
internacionalizacion en curso. Como ejemplo, se observo que, de ser concreta la 
hip6tesis sobre el cambio tecnologico que exige conocimientos especializados, era 
esencial formar trabajadores con una buena base de conocimientos especializados que 
pudieran utilizar la nueva tecnologia proveniente de las empresas dominantes de los 
paises industrializados y, por consiguiente, la capacitacion era fundamental para evitar 
que los paises en desarrollo y los paises con economia en transicion quedaran 
rezagados. 
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Contribuciones de oradores eminellites 

18. Se escucharon las contribucmnes que hicieron al grupo dos eminentes oradores: el 
Profesor Fabrizio Onida, del Instituto Nacional de Comercio Exterior de Roma, y el 
Excmo. Sr. Murtaza Rakhimov, Presidente de la Republica de Bashkortostan, de la 
Federaci6n de Rusia. 

19. El Profesor Onida observ6 que la reformulaci6n de la teoria del comercio intemacional 
era el resultado del profundo enriquecimiento mutuo de varias disciplinas, sobre todo en 
lo que respecta a la organizaci6n industrial, el crecimiento end6geno y el enfoque 
geografico. Posteriormente, en relaci6n con la preocupaci6n fundamental de aumentar 
la capacidad de los paises en desarrollo para aplicar politicas apropiadas con objeto de 
desarrollar su dinamismo mediante la actividad comercial y aprovechar de esa forma los 
beneficios de la globalizaci6n, puntualiz6 lo siguiente: 

• Los paises en desarrollo se pueden beneficiar de la modernizaci6n de su propia 
producci6n de gran densidad de mano de obra, aun cuando se especialicen en el 
sector de uso intensivo de mano de obra no calificada, porque al actualizarse 
aprenden a afiadir valor a sus recursos naturales o humanos; 

• La especializaci6n y el comercio intemacional brindan a los paises en desarrollo la 
posibilidad de elevar su:; niveles de vida y de aumentar los conocimientos tecnicos 
dentro de la industria; 

• La mayoria de los estudios empiricos muestran que las inversiones extranjeras 
directas y otras formas de inversion que no entrafian aportes de capital contribuyen 
considerablemente no solo a la integraci6n bcisica, sino tambien a proporcionar y 
aumentar los conocimientos, la informaci6n y la capacidad de gesti6n; 

• Con respecto a la cuesti6n de la geografia y el comercio, la integraci6n regional 
puede ser una estrategia progresiva importante y fructifera para lograr economias 
de internacionalizaci6n mediante mercados mas grandes en el marco de las 
economias de escala de producci6n y distribuci6n, la circulaci6n de conocimientos 
y una mayor atracci6n para los inversionistas extranjeros; 

• Los paises en desarrollo deben abordar con urgencia la necesidad de impartir 
educaci6n y capacitaci6n a fin de aprovechar plenamente el proceso de 
globalizaci6n; 

• Con respecto a la cuesti6n del dumping social, cabe observar que la integraci6n de 
bienes, capitales y personas viene acompafiada de una integraci6n de instituciones. 
Eso permite difundir valores como los de la democracia, los derechos humanos y 
las normas sociales y laborales mediante el comercio y la inversion. En ese 
contexto, el mejoramiento de las condiciones sociales y laborales no se lograni 
aplicando sanciones, sino que se habra de tomar medidas para reducir el nivel de 
pobreza. En consecuencia, se deberia difundir ampliamente el protocolo sobre 
normas sociales de la Organizaci6n Internacional de Trabajo, las empresas 
multinacionales deberian adoptar normas eticas y se deberian ofrecer incentivos a 
los paises en desarrollo, por ejemplo, preferencias comerciales, para que las 
adoptaran. 

20. El Presidente Rakhimov m1c10 su discurso refiriendose a la Republica de 
Bashkortostan, que esta situa.da en el centro de Rusia, a unos 1.500 kil6metros al este de 
Moscu. La Republica tiene una base de materia prima sumamente diversificada, con 
extensos bosques y tierras cultivables, y una base industrial bien desarrollada y 
diversificada. El Presidente Rakhimov sefial6 tambien que su pais mantenia buenas 
relaciones comerciales con otras regiones de Rusia y con numerosos paises extranjeros, 
relaciones que se veian faeilitadas por el estatuto especial de Bashkortostan como 
republica soberana dentro de la Federaci6n de Rusia. Indic6 que su pais asignaba 
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prioridad a atraer inversiones extranjeras, mejorar las condiciones del medio ambiente y 
establecer una economia basada en el mercado sin descuidar la dimension social. 

21. El Presidente Rakhimov indic6, ademas, que el 23 de abril de 1999 el Gobierno de 
Bashkortostan habia suscrito un acuerdo de cooperaci6n con la ONUDI en virtud del 
cual se prestaria asistencia a las empresas industriales del pais. Los especialistas de la 
ONUDI ya habian podido elaborar los mecanismos de cooperaci6n del programa de 
cuatro afios de duraci6n encaminado a fortalecer el potencial industrial de la Republica 
y garantizar su desarrollo sostenible. Los componentes principales del programa 
abarcaban el establecimiento de un sistema de apoyo industrial, la promoci6n de 
alianzas industriales y de las inversiones extranjeras y el mejoramiento de la situaci6n 
del medio ambiente. El programa comprendia varios proyectos de alta prioridad, entre 
ellos la construcci6n de una represa, de un complejo de producci6n de policarbonatos y 
del aeropuerto de Ufa, la capital del pais. A fin de ejecutar esos proyectos y muchos 
otros, la Republica procuraba ampliar sus vinculos con empresarios extranjeros y 
mejorar el entorno empresarial. Al respecto, y en el marco de su cooperaci6n con la 
ONUDI, el Gobiemo estaba comenzando a establecer la infraestructura institucional 
necesaria, lo que comprendia un organismo de promoci6n de la industria y de las 
alianzas industriales. 

22. Para concluir, el Presidente Rakhimov recalc6 que su pais estaba dispuesto a ampliar su 
cooperaci6n con la ONUDI en las esferas de la industria de la alimentaci6n, la 
silvicultura y el procesamiento de la madera, la fabricaci6n de muebles, la industria de 
alumbrado, el mejoramiento del sistema de control de calidad, normas y certificaci6n y 
el desarrollo de empresas pequefias y medianas. Agradeci6 y felicit6 a la ONUDI por 
haber intensificado su cooperaci6n con la F ederaci6n de Rusia y los paises que la 
integraban desde la elecci6n del Director General Magariiios, quien habia acrecentado 
el prestigio de la Organizacion. 
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Grupo 2 
La globalizacion de los sistemas de produccion y sus consecuencias 
para los paises en desarrollo y las economias en transicion 
Mejoramiento del nivel local! de competitividad 

Moderador: 

lntegrantes: 

Oradores eminentes: 

Introduccion 

Frederic Richard 

Hubert Schmitz 
Didier Lombard 
Claudio Frischtak 

Peter Honig 
Maria Elena Cardero Garcia 
Ombrerta Fumagalli Carulli 
Bunrou Shiozawa 
Stefan Sale} 
Carlo Filippini 

1. Las deliberaciones de este grupo tuvieron lugar imnediatamente despues de las del 
Grupo 1 que habia explicado por que las industrias se aglomeran o agrupan en 
determinadas ubicaciones ge:ograficas. La fuerza impulsora de este proceso es la 
disponibilidad de ventajas competitivas locales como aptitudes, conocimientos, 
recursos, las dimensiones de! mercado local y la presencia de una base eficiente de 
proveedores. Mientras el analisis presentado por el Grupo 1 habia sido necesariamente 
te6rico, la tarea de este grupo era examinar las cuestiones pnicticas planteadas por las 
siguientes preguntas: (,Cuales son las estrategias de las empresas rnultinacionales? 
lC6mo afectan esas estrategias a las posibilidades de los paises en desarrollo de 
beneficiarse del proceso de globalizaci6n? 

2. El grupo observ6 que en los paises en desarrollo habia una tendencia a que se formasen 
conglomerados de industrias de gran densidad de recursos y mano de obra. Para 
alcanzar un crecimiento sostenido, los paises en desarrollo deben aumentar la 
productividad y la capacidad de esos conglomerados y dedicarse a actividades mas 
refinadas y con mayor densidad de conocimientos. El prop6sito de este grupo era 
abordar estas cuestiones y analizar de que manera la globalizaci6n afecta a este proceso 
de perfeccionamiento e innovaci6n. A este respecto, se observ6 que la globalizaci6n de 
los sistemas de producci6n abre grandes oportunidades para los paises en desarrollo en 
lo que se refiere al acceso a los mercados, conocimientos y recursos, y que contribuye 
ademas a la integraci6n en la cadena de valor agregado de minoristas y fabricantes 
mundiales. No obstante, se observ6 tambien que la competencia era cada vez mas 
fuerte, en particular en los sectores de gran densidad de mano de obra y de recursos de 
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las cadenas de valor, y que dia a dia iban aumentando las exigencias de calidad y 
rapidez de entrega. 

El efecto de la globalizaci6n en la organizaci6n de los sistemas de producci6n 

3. Al evaluar los efectos de la globalizaci6n en la organizaci6n de los sistemas de 
produccion de los paises en desarrollo y las economias en transicion, el grupo empezo 
por destacar que la cuestion de integrarse o no en la economia mundial ya no se 
planteaba dada la amplia liberalizacion del comercio que ya se habia producido en 
todos los paises en desarrollo. La cuesti6n era c6mo integrarse, y habia que elegir entre 
el camino vecinal, que entrafiaba una creciente actividad industrial y exportadora sin 
cosechar los beneficios de esa actividad, y la carretera, que entrafiaba el logro de 
rendimientos mas altos y un crecimiento sostenible de los ingresos. Se observo que el 
medio principal para acceder a esa carretera era el perfeccionamiento, ya sea pasando a 
elaborar productos manufactureros de precio mas elevado o adquiriendo nuevas 
funciones en la cadena mundial de valor. 

4. El grupo observo que los circulos entregados a la investigacion y a la elaboracion de 
politicas, incluida la ONUDI, han hecho cada vez mayor hincapie en las fuentes locales 
de competitividad, que suponen economias de concentraci6n, sinergias, competitividad 
sistemica, sistemas locales de innovacion y eficiencia colectiva. Eso ha dado lugar a un 
mensaje comun: el perfeccionamiento se ve facilitado por la aglomeraci6n sectorial y 
geografica. Esa concentraci6n hace mas facil para las empresas especializarse, 
aprovechar los factores externos generados por otras empresas especializadas cercanas, 
aprender mediante la interacci6n, cooperar y crecer en pequefias etapas. 

5. En ese contexto se observ6 que esas aglomeraciones no solo ofrecian perspectivas 
favorables de crecimiento, sino tambien perspectivas favorables de exportacion por las 
siguientes razones: 

• Los conglomerados son comunes en una amplia variedad de paises y sectores; 
• La concentracion ha ayudado a las pequefias empresas a superar sus limitaciones de 

crecimiento y a competir en mercados distantes; 
• El criteria de la eficiencia colectiva ayuda a explicar la capacidad de crecer; 
• Sin embargo, la eficiencia colectiva solo se presenta cuando la confianza sostiene 

las relaciones entre las empresas y cuando los comerciantes conectan los 
conglomerados hasta constituir mercados apreciables; 

• La investigaci6n de los conglomerados tiene pertinencia practica y contribuye a un 
enfoque normativo basado en redes de empresas e instituciones de autoayuda. 

6. El grupo observo, sin embargo, que la vision optimista de las posibilidades de 
perfeccionamiento de los paises en desarrollo mediante la concentracion de pequefias y 
medianas empresas y la formaci6n de redes debia atemperarse porque habia limites para 
estas estrategias de perfeccionamiento local. Estos derivaban en gran medida del grado 
cada vez mayor de concentracion entre los compradores extranjeros de las mercancias 
producidas por agrupaciones locales de pequefias y medianas empresas de paises en 
desarrollo. Esta concentraci6n integra dos tipos de cadenas -las impulsadas por los 
productores y las impulsadas por los compradores. Las cadenas impulsadas por los 
productores surgen cuando las empresas principales que impulsan las cadenas son 
tambien productoras, por ejemplo, en la industria automotriz. En las cadenas 
impulsadas por los compradores, las empresas principales no se dedican a la 
producci6n, sino que se concentran en actividades como la atribuci6n de marcas, el 
disefio y la comercializacion. 
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7. La concentraci6n de poder en las cadenas impulsadas por los compradores tiene 
consecuencias particularment,~ graves, porque lleva a un numero cada vez mayor de 
paises en desarrollo a dedicarse a la fabricaci6n por contrata para un mimero cada vez 
menor de compradores mundiales. Estas cadenas se guian mas por el precio que por la 
calidad, lo que impide el surgimiento de vinculos a largo plazo entre las pequefias y 
medianas empresas locales y las principales empresas extranjeras, que a menudo 
resisten los intentos de las pequefias y medianas empresas por ascender en las cadenas 
de valor aiiadido, donde pod.rian revelarse como competidores de las empresas mas 
importantes. 

8. Argumentando que las respuestas estrategicas de las pequeiias y medianas empresas 
locales a las presiones competitivas mundiales no pueden limitarse a depender de la 
acci6n privada conjunta, sino que han de contar con organismos publicos como 
catalizadores o mediadores, el grupo ofreci6 las siguientes recomendaciones de politica: 

• La prestaci6n de apoyo publico en materia de logistica, lo que comprende una 
infraestructura eficaz y un rapido despacho de aduanas; 

• La integraci6n de los compradores mundiales en proyectos de asistencia tecnica 
mediante asociaciones con donantes bilaterales y multilaterales, para lo cual no hay 
modelos probados de funcionamiento y, en consecuencia, es necesario tener el 
valor de experimentar; 

• La facilitaci6n del comercio electr6nico a fin de permitir las ventas directas de los 
fabricantes locales y reducir el poder de los compradores mundiales. 

La funcion de las inversiones extranjeras directas (IED) en la promocion del desarrollo 
industrial 

9. Las inversiones extranjeras directas desempefian un papel particularmente importante 
en las cadenas de valor impulsadas por los productores, y el grupo consider6 que 
constituian el nucleo mismo del proceso de globalizaci6n. Estas inversiones han 
aumentado constantemente en los paises en desarrollo a lo largo del decenio de 1990 y, 
para 1997, en la lista de los receptores mas importantes de IED figuraban cuatro paises 
en desarrollo. Analogamente, la contribuci6n de las IED al PIB y a la formaci6n de 
capital fijo bruto en los paises en desarrollo se ha incrementado tambien 
constantemente en los ultimos afios. Si bien se experiment6 un ligero descenso en 1998, 
se considera que ha sido un 1:i echo de caracter temporal y ciclico y se preve, que a largo 
plazo las IED seguiran siendo una fuerza importante. 

10. La funci6n de las IED en la promoci6n del desarrollo industrial esta subrayada por el 
hecho de que mientras los ingresos de capitales a los paises desarrollados se relacionan 
principalmente con el sector de los servicios, casi dos tercios de las inversiones que 
ingresan a los paises en desauollo siguen perteneciendo al sector manufacturero. 

11. El grupo sostuvo que las en1radas de IED entrafiaban una amplia variedad de posibles 
beneficios para los paises en desarrollo y las economias en transici6n, ya que 
potenciaban el crecimiento econ6mico, fortalecian la industria local exponiendola a las 
empresas intemacionales que invertian en el pais y facilitaban la transferencia de 
tecnologia. 

12. Al mismo tiempo, empero, el grupo reconoci6 que habian existido considerables 
variaciones en la corriente de IED a determinados paises y regiones, lo que subrayaba 
las conclusiones sobre la ubi,:aci6n de la industria resultantes de los debates te6ricos del 
Grupo 1. Se observ6, por ejemplo, que los paises de Africa en su conjunto, incluidos los 

11 



paises arabes del Africa septentrional, habian atraido en 1997 menos mvers10nes 
que Singapur. 

13. Aparte de un analisis de las tendencias hist6ricas de las IED, el grupo concluy6 que su 
caracter habia ido cambiando lentamente, y que se podrian determinar tres 
"generaciones" distintas de inversiones. 

• La primera generaci6n fue impulsada principalmente por un intento de parte de los 
inversionistas de acceder a los mercados internos de los paises receptores, explotar 
nuevas fuentes de materias primas y/o establecer bases de abastecimiento de bajo 
costo. Esta generaci6n de inversiones se apoyaba, por consiguiente, en factores de 
localizacion heredados como la dimension del mercado, la existencia de materias 
primas y el bajo costo de la mano de obra. 

• La segunda generacion se centr6 en la obtencion de economias de producci6n 
mediante una compleja fragmentaci6n y reintegracion de los procesos de 
produccion recurriendo a fuentes mundiales y a una descentralizacion y 
regionalizacion de la produccion. Esta generacion de inversiones dependia de 
activos creados localmente, lo que comprende una infraestructura mas 
perfeccionada (basada en la logistica de las telecomunicaciones y el transporte ), 
una mano de obra educada para hacer frente a las exigencia cada vez mayor de la 
produccion en materia de conocimientos especializados y sistemas de innovacion 
nacional. 

• La tercera generaci6n de IED es llevada a cabo por empresas que tratan de alcanzar 
un tamafio critico en la industria pertinente y en mercados claves dedicandose 
especialmente a integrar sistemas y a resolver de problemas. Este tipo de 
inversiones estan encaminadas a obtener tecnologias criticas, especializarse en las 
labores mas importantes y fabricar productos de elevado valor. Esas inversiones se 
orientan principalmente hacia bloques regionales desarrollados y hacia los paises 
en proceso de industrializacion con economias considerables. Solo una minima 
parte ha llegado hasta ahora a los paises menos adelantados. 

14. En lo que se refiere al alcance de la industria en los paises en desarrollo en un entorno 
mundial cada vez mas duro, el grupo demostro que solo las industrias de las grandes 
economias podian tener un alcance mundial, en tanto que las pertenecientes a 
economias de dimensiones medianas podian tener un alcance regional y las economias 
pequefias solo podran mantener unas pocas industrias tradicionales dedicadas a 
mercados nacionales. Sobre la base de estas comprobaciones, el grupo llego a la 
conclusion de que: 

• Las economias pobres y pequefias debian orientarse hacia el desarrollo de una base 
industrial dinamica y pujante que atendiese a las necesidades nacionales; 

• Las economias de medianas dimensiones tenian que establecer plataformas 
regionales de producci6n e integrar a los proveedores locales en sistemas mundiales 
de producci6n. 

• Los productores de las economias mas grandes debian tratar de proyectarse hacia la 
economia mundial. 

15. A fin de alcanzar estos objetivos, el grupo propugn6 la necesidad de que los principales 
factores determinantes del desarrollo industrial pasaran a ser ~ndogenos. Se determin6 
que esos factores eran los empresarios nacionales (incluidos los no residentes) en el 
caso de los paises pequefios y pobres, las plataformas regionales de exportaci6n y la 
integraci6n regional de la cadena de proveedores en el caso de las economias de 
medianas dimensiones y la tecnologia y el capital en el de las grandes economias. 
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16. Sabre la base de estas conclu:;iones, el grupo extrajo cierto mimero de recomendaciones 
generales y concretas de politica para fomentar las inversiones extranjeras. Las 
recomendaciones generales abarcaban una gestion acertada y eficaz de los asuntos 
publicos y una vision de futuro, asi coma los tres aspectos fundamentales: la educacion, 
la infraestructura y las instituciones. Las recomendaciones mas concretas variaron 
segun el tamafio de la economia de que se tratara y de los factores determinantes 
concretos del desarrollo industrial que se trataran de modemizar, y entrafiaban la 
creaci6n de entornos empresariales propicios. 

1 7. En terminos mas generales, y sobre la base de la experiencia de los paises mas 
afortunados, el grupo detemtino las siguientes propuestas para fomentar las entradas 
de IED: 

• Los organismos nacionales de promoci6n de las inversiones deberian presentar de 
manera objetiva los activos de sus paises a los posibles inversionistas; 

• Deben hacerse esfuerzos por conservar la confianza de los actuales inversionistas 
extranjeros, lo que puede contribuir a fomentar las perspectivas de del pais receptor 
en materia de inversiones mediante el efecto de demostraci6n que tiene su propia 
presencia y porque pueden tener un interes econ6mico en atraer a proveedores, 
clientes o socios; 

• Deben adoptarse medidas para dar homogeneidad y fiabilidad a las politicas 
publicas y hay que prestar especial atencion a las politicas sobre todos los asuntos 
relacionados con la transferencia libre de capitales; 

• Debe darse prioridad a clisponer de una infraestructura eficiente, especialmente en 
materia de telecomunicaciones, sector que esta adquiriendo cada vez mas 
importancia como condici6n indispensable para atraer inversiones. 

Observaciones y preguntas formuladas por los participantes 

18. Los distinguidos representantes de Haiti, la India, Mali, Mozambique, la Federac16n de 
Rusia y el Sudan hicieron observaciones y preguntas importantes. 

19. Se sefial6 queen las exposiciones academicas y te6ricas de los integrantes del grupo se 
habian descuidado en gran medida los aspectos politicos, asi como el hecho de que la 
transformaci6n economica se lograba mediante decisiones, planes y acciones 
deliberadas. En ese contexto, se mencion6 el ejemplo de Airbus Industrie, que se habia 
creado por decision expresa y con el apoyo de la Union Europea. Tambien se indico que 
la globalizacion del come:rcio intemacional no significaba necesariamente libre 
comercio, como lo indicaba la persistencia de la politica agricola comun de la Union 
Europea, que se describi6 como un mecanismo encaminado a aislar la agricultura de 
Europa de la agricultura mundial. En ese contexto, se sostuvo que los cambios que se 
estaban registrando en la ec onomia mundial no necesariamente eran resultado de una 
evoluci6n espontanea y que a veces podia ser necesario reaccionar y oponerse al impetu 
generado por el propio sisterna. 

20. En relaci6n con una cuesti6n derivada del proceso de globalizaci6n, se expres6 que si 
bien la globalizaci6n abria muchas posibilidades, tambien conllevaba nuevos riesgos. 
Al respecto, se tom6 nota de que la comunidad intemacional todavia no habia aprendido 
a controlar la globalizaci6n y sus aspectos negativos. Hacienda referencia a las 
recientes crisis financieras y econ6micas en Asia, America Latina y Rusia, se sostuvo 
que esos aspectos negativos eran a veces incluso mas importantes que los posibles 
beneficios de la globalizaci<)n. Tambien se puso el ejemplo de la continua marginaci6n 
de los paises menos adelantados, en comparaci6n con los crecientes ingresos de los 
paises mas pr6speros. Se so~;tuvo, en consecuencia, que era necesario abocarse a la tarea 
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de garantizar que los procesos mundiales se pudiesen controlar. Reconociendo el 
caracter sumamente dificil y complicado de esa tarea, se indic6 que requeriria la acci6n 
conjunta de los gobiemos nacionales, la comunidad internacional y las instituciones 
multilaterales. Se propuso que las instituciones multinacionales participaran en un 
estudio amplio de la globalizaci6n a fin de encontrar mecanismos para controlar ese 
proceso complejo. Se indic6, en particular que la ONUDI podia hacer una contribuci6n 
considerable a un programa de esa indole mediante el estudio del componente industrial 
de la globalizaci6n y la formulaci6n de recomendaciones apropiadas en favor de los 
paises en desarrollo en lo que respecta a la manera de superar las dificultades emanadas 
de los ajustes a ese proceso. 

21. Con respecto al examen del papel de la industria por parte del grupo 1, se indic6 que era 
necesario dar una nueva definici6n de industria, habida cuenta de que la actividad 
manufacturera no siempre significaba ya la elaboracion de cosas. En cambio, esa esfera 
estaba cada vez mas vinculada a actividades de valor afiadido como el disefio, la 
comercializaci6n, las marcas de fabrica, la venta y el transporte~ ademas el alcance de la 
innovaci6n en materia de materiales, procesos, estructura empresarial y relaciones 
comerciales internacionales estaba comenzando a ser mas amplio que el alcance de la 
innovacion en la esfera de la propia actividad manufacturera. Asi pues, la elaboracion 
de cosas habia pasado a ser una actividad de escaso valor afiadido que daba muy poca 
ganancia. Esa caracteristica de la transformaci6n de la industria explicaba en cierta 
medida la geografia de la circulacion de las inversiones. A partir de ese argumento, se 
concluyo que los conglomerados invertian en paises perif6ricos a fin de elaborar 
productos a bajo precio, si bien retenian el control del disefio, los materiales y la 
comercializaci6n, todo lo cual les permitia seguir obteniendo rendimientos 
monopolisticos. Por esa raz6n, se sostuvo que la ONUDI debia resistir a esa "antigua 
division del trabajo" y ayudar a los paises en desarrollo a mejorar su capacidad 
industrial en el nuevo sentido de la palabra. 

22. Un orador indico que el establecimiento de infraestructura internacional e industrial y 
de marcos financieros y juridicos fiables, considerado por el grupo una condici6n 
indispensable para atraer inversiones extranjeras directas, podia ser una condici6n 
necesaria, pero no parecia ser una condicion suficiente. Se observ6 que habia casos en 
que esa condici6n se habia cumplido y no se habia logrado atraer inversiones. Se 
pregunt6 entonces si en realidad tal vez no habria una vinculaci6n entre las inversiones 
extranjeras directas y una division internacional del trabajo en virtud de la cual se 
hubiese asignado ciertos papeles a determinados paises. 

23. Al respecto, otro orador convino en que era acertado pensar que la disponibilidad de 
una infraestructura apropiada era una condici6n absolutamente esencial para atraer 
inversiones. Sin embargo, se indic6 el grave problema que tendrian los paises en 
desarrollo, cuya infraestructura con frecuencia adolecia de unas carencias lamentables, 
para establecer los sistemas financieros necesarios y crear la infraestructura basica, 
dado que muchos de esos paises hacian frente a graves limitaciones financieras. 

24. Con respecto a la opinion expresada por el grupo en el sentido de que la gesti6n 
acertada de los asuntos publicos tambien era una condici6n indispensable para atraer la 
inversion extranjera, se indico que ese concepto con frecuencia se tomaba como medida 
de la capacidad de un pais para aplicar determinadas politicas macroecon6micas. No 
obstante, esto con frecuencia significaba, por una parte, que habia que satisfacer a los 
posibles inversionistas internacionales, que pedian una gestion acertada de los asuntos 
publicos y la adopci6n de esas politicas, en tanto que, por la otra, habia que satisfacer a 
la sociedad civil, que habia observado que esas politicas macroecon6micas podian 
redundar en detrimento de la poblaci6n, y en algunos casos eso de hecho habia dado 
lugar al derrocamiento de gobiernos. Se pregunt6 al grupo c6mo hacer para satisfacer 
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esas exigencias aparentemente contradictorias de las dos partes. El grupo respondi6 que 
tal vez se trataba de una cueston de definicion del concepto de "gestion acertada de los 
asuntos publicos". Sise definia como la capacidad de gobemar eficazmente y de prestar 
servicios esenciales, entre ellos politicas de estabilidad macroeconomica y politicas 
sociales apropiadas, no habia contradiccion alguna entre la gesti6n acertada de los 
asuntos publicos y el bienestar y el desarrollo de un pais. 

25. En ese contexto, otro orador indic6 que habia paises que habian logrado atraer inversion 
extranjera aun cuando su historial en materia de gestion de los asuntos publicos no era 
necesariamente positivo, incluso aquellos que se veian envueltos en conflictos intemos. 
Los integrantes del grupo sm.tuvieron que ese fenomeno por lo general se limitaba a 
paises extremadamente rico:; en recursos y que en esos casos las inversiones 
generalmente se limitaban a ciertos enclaves basados en la explotacion de los recursos 
naturales y, por ende, en la consignacion de rentas economicas. Se trataba de casos 
excepcionales y los beneficio~. de esas inversiones normalmente no se difundian a nivel 
de todo el pais. 

26. Refiriendose a la importancia que podia revestir el establecimiento de un regimen 
racional de derechos de prop:[edad para el desarrollo economico, un orador reconocio 
que la situacion con respecto a los derechos de propiedad no era muy favorable ni 
racional en muchos paises en desarrollo. Se pregunto, por consiguiente, si se disponia 
de un analisis en idioma ingles acerca de la manera en que eso habia promovido el 
desarrollo economico y si existia un conjunto modelo de c6digos, leyes o 
reglamentaciones para los gobiemos que desearan mejorar esas practicas. Habida cuenta 
de que no se disponia de ese material, se sugiri6 la conveniencia de que la ONUDI lo 
preparara con miras a prestar asistencia a los paises en desarrollo. 

27. Se plante6 la cuesti6n de la dimension cultural como factor clave para atraer y 
conservar inversiones extranjeras directas. Al respecto, se opin6 que la tecnologia 
tambien tenia que asimilarse ·~n una dimension cultural con objeto de garantizar que la 
poblaci6n se identificara con ella. El grupo apoyo esa opinion e indic6 que si bien la 
cultura solia considerarse un obstaculo para la modemizaci6n, actualmente se reconocia 
que los vinculos socioculturales, incluso en la sociedad tradicional, podian constituir un 
vehiculo para superar la desconfianza y un instrumento de aprendizaje. La nueva 
cuesti6n crucial que se planteaba al respecto era determinar la manera en que las 
culturas locales y mundiales mteractuaban, pero ese era un tema demasiado importante 
para examinarlo en el poco ticmpo de que se disponia. 

28. Por ultimo, se indic6 que si bien no se podia negar la importancia de las inversiones 
extranjeras directas, las inverniones intemas eran aun mas importantes, ya que ponian 
de manifiesto la capacidad de un pais para ahorrar y financiar su propio desarrollo. El 
ahorro no se relacionaba unic amente con lo que se ganaba, sino tam bi en con la manera 
en que cada uno se percibia a si mismo y percibia su presente y su futuro. 

Contribuciones de oradores eminentes 

29. Se escucharon las contribuciones que hicieron al grupo seis eminentes oradores en el 
siguiente orden de presentacii:)n: 

• Excmo. Sr. Peter Honig, Subsecretario de Estado del Ministerio de Asuntos 
Econ6micos de la Republica de Hungria. 

• Sra. Maria Elena Cardero Garcia, Directora General de la Oficina de Coordinacion 
de Asuntos Econ6micos de la Secretaria de Relaciones Exteriores de Mexico. 
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• Excma. Sra. Ombretta Fumagalli Carulli, Senadora de la Republica de Italia y 
Presidenta del grupo interpartidario "Parlamentarios por el Jubileo". 

• Sr. Bumou Shiozawa, Director de la Division de Cooperaci6n Tecnica del 
Ministerio de Comercio e Industria del Japon. 

• Sr. Stefan Salej, Vicepresidente de la Confederacion Nacional de la Industria del 
Brasil y Presidente de la F ederacion de Industrias del Estado de Minas Gerais 
(Brasil). 

• Profesor Carlo Filippini, de la Universidad Bocconi de Milan. 

3 0. En su exposicion, el Sr. Honig recordo que Hungria, como pais beneficiario de los 
fondos de la ONUDI que emprende esfuerzos por fortalecer su actividad de donante, 
siempre habia respaldado incondicionalmente el proceso de reforma de la ONUDI. 
Refiriendose al proceso acelerado de globalizacion y al aumento concomitante de las 
vinculaciones transfronterizas, recalco que para la formulaci6n y aplicaci6n de politicas 
econ6micas e industriales fructiferas se requeria la cooperacion continua de todos las 
agentes participantes, entre ellos el Gobierno, organizaciones que representaban a 
determinados grupos economicos, camaras de comercio y economia, asociaciones 
tecnicas y organizaciones que representaban las intereses de empleados y grupos 
regionales. En ese contexto, el Sr. Honig indico que en Hungria se habia establecido 
una Junta de Inversiones a fin de proporcionar un marco permanente de dialogo 
continuo entre los principales inversionistas extranjeros y el Gobierno y sefialo que el 
principal objetivo de la politica de su pais a la sazon era prepararlo para su adhesion a 
la Union Europea. 

31. Volviendo al tema de la globalizacion, el Sr. Honig sefialo que esta entrafiaba a la vez 
oportunidades y riesgos para las economias nacionales. En ese contexto, propuso que la 
ONUDI hiciera especial hincapie en investigar y analizar las medidas mas eficaces que 
podrian adoptar los paises en desarrollo para hacer frente a los problemas que acarreaba 
la globalizaci6n mediante: 

• El aumento de la competitividad local y la promocion de la transferencia de 
tecnologia; 

• La elaboracion de sistemas locales de calidad, junto con las servicios de apoyo 
tecnico necesarios; y 

• El desarrollo de los recursos humanos. 

En ese contexto, el Sr. Honig menciono varios programas de asistencia tecnica 
ejecutados por Hungria para alcanzar esos objetivos. 

32. La Sra. Cardero Garcia procuro responder la pregunta fundamental de si la 
industrializacion orientada a las exportaciones era una fuente esencial de crecimiento 
econ6mico. Repasando las estadisticas mundiales correspondientes al 
periodo 1961-1997, determino que el aumento de las exportaciones no apoyaban el 
crecimiento acelerado en las principales paises en desarrollo, salvo en el caso de las 
"tigres asiaticos". Esos resultados eran sorprendentes y la oradora concluy6 que tal vez 
la ONUDI deberia estudiar mas a fondo esa cuestion. 

3 3. Refiriendose a la experiencia de Mexico, la Sra. Cardero Garcia sefialo que, a medida 
que las politicas proteccionistas de los decenios anteriores cedieron terreno a la 
liberalizaci6n del comercio a mediados del decenio de 1980, hubo un rapido aumento 
de las importaciones de bienes intermedios, producto del acceso que habian obtenido 
las productores nacionales a proveedores internacionales. El resultado de esto fue la 
declinacion del contenido nacional de la produccion y un deficit persistente de la 
balanza comercial manufactureras, pese al crecimiento espectacular de las 
maquiladoras, es decir, las empresas que ensamblaban insumos importados para la 

16 



exportaci6n. La oradora ob~erv6, en particular, que las cadenas productivas de los 
centros industriales locales se veian perturbadas por la liberalizaci6n del comercio y 
que las pequefias y medianas empresas nacionales hacian frente a las mayores 
dificultades para ajustarse a un entorno abierto. 

34. Si bien la oradora reconocia que las exportaciones de productos manufacturados habian 
aumentado mucho mas rapidamente que el PIB y que las maquiladoras habian tenido 
consecuencias espectaculare; en cuanto a la creaci6n de empleo, sefial6 que los 
beneficios de la liberalizaci6n del comercio se habian concentrado en un pequefio 
numero de sectores y empresas y que la actividad de las maquiladoras contribuia muy 
poco a la producci6n total de Mexico. Si bien era muy importante en algunos sectores 
industriales como el de la ekctr6nica y el equipo electrico y automotriz, asi como en la 
industria textil y de la confecci6n, generaba unicamente el 2,8% del PIB y el 13 ,8% de 
la producci6n manufacturera. A no ser por la mano de obra, el contenido nacional era 
casi nulo. 

3 5. En ese contexto, la Sra. Cardero Garcia sefial6 que el reto principal para la politica 
industrial de Mexico era crear cadenas productivas en el seno de una economia libre. 
Indic6 que se habian formado conglomerados industriales regionales, que podian ser 
maquiladoras o no, en torno a algunas actividades industriales dominantes en Mexico, 
pero era necesario que las empresas pequefias y medianas se integraran con exito en 
esos conglomerados, mediante la eficiencia productiva, una mejor organizaci6n y una 
mayor utilizaci6n de tecnologia, a fin de fortalecer las cadenas productivas nacionales. 
Al respeto, la oradora explic6 que se estaban adoptando medidas para mejorar la 
infraestructura, promover la modernizaci6n tecnol6gica, crear programas de 
capacitaci6n de trabajadore~. y personal directivo, otorgar incentivos para mejorar la 
calidad, liberalizar las reglamentaciones y garantizar un mayor acceso al credito. Esas 
medidas eran apoyadas por otros programas de coordinaci6n sectorial y regional que 
habian resultado satisfactorios en otros lugares como instrumentos para la creaci6n de 
cadenas productivas. 

36. Para concluir, la Sra. Cardero Garcia sugiri6 la necesidad de reforzar los siguientes 
elementos de la politica industrial de Mexico: 

• El desarrollo de los mercados nacionales, lo que se deberia lograr no recurriendo al 
proteccionismo, sino mediante la promoci6n activa de un mercado integrado, 
fomentando las corrientes de informaci6n y promoviendo el crecimiento acelerado. 

• El aumento de los gastos en investigaci6n y desarrollo, lo que se lograra mediante 
una combinaci6n de esfuerzos de los sectores publico y privado, entre ellos 
incentivos fiscales para alentar la innovaci6n en las empresas privadas. 

• Mayores facilidades de credito para las actividades industriales, entre ellas las de 
investigaci6n y desarrollo, la capacitaci6n y la promoci6n de las pequefias y 
medianas empresas. 

• La aceleraci6n y la profundizaci6n de los esfuerzos encaminados a promover la 
cooperaci6n entre las empresas pequefias y medianas, asi como a crear alianzas y 
redes. 

3 7. La Senadora Ombretta Fumagalli Carulli reiter6 el compromiso energico de la 
Republica de Italia de coopc~rar con todos los organismos especializados del sistema de 
las Naciones Unidas, particulannente con la ONUDI, e indic6 que el compromiso de 
erradicar la pobreza, acel.erar el crecimiento material y cultural y mejorar las 
condiciones de vida en los paises menos adelantados era para Italia una prioridad tanto 
moral como politica. Al respecto, la Senadora Carulli se refiri6 a la participaci6n de 
Italia en los programas integrados de la ONUDI para varios paises en desarrollo, asi 
como al apoyo que prestaba su pais a sus programas de promoci6n de las inversiones y 
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desarrollo de empresas pequefias y medianas ya proyectos en la esfera de la industria y 
el media ambiente. La Senadora Carulli mencion6 tambien especialmente la 
participaci6n activa de Italia en la alianza entre la ONUDI, la empresa FIAT y el 
Gobiemo de la India en el sector de la fabricaci6n de piezas de autom6viles en ese pais. 
Por ultimo, se refiri6 a dos instituciones con sede en Italia como ejemplos de 
instrumentos de cooperaci6n de su pais con la ONUDI: el Centro Internacional de 
Ciencia y Tecnologia Avanzada de Trieste y la Oficina de Promoci6n de Inversiones y 
Tecnologia, en Milan y Bolonia. 

38. Refiriendose al grupo interpartidario que presidia, denominado "Parlamentarios por el 
Jubileo", la Senadora Carulli explic6 que se trataba de una asociaci6n de parlamentarios 
establecida en 1997 que representaba a todos los partidos del Parlamento Italiano. 
Dicha asociaci6n tenia como meta promover el progreso social, econ6mico y civil y el 
dialogo entre los pueblos mediante el llamamiento moral que entrafiaba el Gran Jubileo 
del afio 2000 y estaba tratando de promover el establecimiento de agrupaciones 
analogas en los parlamentos de todo el mundo. El grupo interpartidario habia elegido 
tres esferas de acci6n y analisis en particular: la deuda externa de los paises en 
desarrollo, la libertad religiosa y la dignidad la persona. En esos momentos el grupo se 
dedicaba especialmente a la cuesti6n apremiante de la deuda extema de los paises 
menos adelantados, mas concretamente, de los 41 paises que fueron clasificados por el 
Banco Mundial como paises pobres muy endeudados(PPME), y procuraba obtener, si no 
una condonaci6n total, una reducci6n radical de esa deuda. El grupo actuaba en estrecha 
colaboraci6n con el Gobiemo de Italia y procuraba presentar la cuesti6n en los faros 
financieros apropiados, empezando por el Grupo de los Siete. Ademas, se habia previsto 
organizar cinco convenciones en el curso del afio 2000, una por continente, a fin de 
promover el dialogo en esa esfera. La ceremonia final del Jubileo tendria lugar en 
presencia del Papa Juan Pablo II el 5 de noviembre de 2000 en Roma, ocasi6n en la que 
se reunirian los parlamentarios y jefes de estado y de gobierno de los cinco continentes 
para reafirmar la dignidad del ser humano y fortalecer la solidaridad en el seno de la 
gran familia humana en los albores del tercer milenio. 

39. El Sr. Bunro Shiozawa abord6 la cuesti6n de las relaciones entre las grandes empresas y 
las empresas pequefias y medianas y sus consecuencias para la transferencia de 
tecnologia, con referencia especial a la experiencia del Jap6n en materia de desarrollo 
de pequefias y medianas empresas. Indic6 que habia varios factores que afectaban a las 
relaciones entre las grandes empresas y las empresas pequefias y medianas, entre ellos 
el deseo de las primeras de obtener de estas ultimas mano de obra barata, servicios 
diversos como el de mantenimiento de maquinas, instalaciones adicionales de 
producci6n a fin de economizar recurses de capital en un entomo de demanda 
fluctuante y bienes de capital de alto costo, aptitudes especiales o singulares y piezas 
especiales. A cambio de todo eso, les prestaban asistencia en materia de orientaci6n 
tecnica, capacitaci6n y Servicios analogos. 

40. En ese contexto, el Sr. Shiozawa indic6, dando ejemplos concretos de diversas zonas 
del Jap6n, que en ese pais se podian distinguir tres clases de relaciones entre las grandes 
empresas y las empresas pequefias y medianas. En una de ellas, los recursos naturales o 
humanos locales son los principales propulsores del desarrollo de las empresas 
pequefi.as y medianas. En la segunda, las empresas pequefi.as y medianas actuaban de 
subcontratistas de las grandes empresas. En esa categoria se podian determinar dos 
pautas. La primera se daba cuando las grandes empresas trataban de establecer una 
operaci6n con piezas listas, es decir, unicamente ensamblar las piezas terminadas para 
dar lugar al producto final. El otro caso era cuando las grandes empresas trataban de 
adquirir piezas especiales a las pequefias y medianas empresas. Esa clase de relaci6n 
entre las grandes empresas y las empresas pequefias y medianas se podia considerar una 
especie de division del trabajo entre ellas. La ultima clase de relaci6n era la que se 
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producia cuando las fuerzas del mercado impulsaban el desarrollo de empresas 
pequefias y medianas. Esto se referia particularmente a empresas que se desarrollaban 
cerca de mercados importantes en que existia una gran demanda, lo que les permitia 
desarrollarse por su propia cuenta, siempre y cuando dispusieran de los recursos 
empresariales, tecnol6gicos y humanos necesarios. 

41. A partir del analisis de esos ejemplos, el Sr. Shiozawa concluy6 que el grado de 
transferencia de tecnologia entre las grandes empresas y las empresas pequefias y 
medianas variaria no solo seg'J.n la clase de relaci6n que tuvieran, sino tambien segun 
factores determinantes como e:l tipo de industria de que se tratara, su base de recursos 
naturales, los costos y los conocimientos de la mano de obra empleada, el tipo de 
procesos de producci6n utilizados, la proximidad del mercado y las dimensiones y la 
calidad de este. Eso daba luga1 a las siguientes consecuencias normativas: 

• La creaci6n de un mercado interno en el seno de una economia nacional estable y 
en el marco de una politica econ6mica racional es muy importante, ya que las 
empresas pequefias y medianas situadas cerca del mercado deberan elaborar 
productos adecuados para ese mercado y emplear nuevas tecnologias para hacerlo. 

• El desarrollo de los recursos humanos es esencial. 
• Tambien es fundamental que los gobiernos desempeiien eficazmente su funci6n en 

materia de formulaci6n de politicas y fomento de la capacidad, especialmente en lo 
que respecta a la necesidad de subsanar las deficiencias del mercado, que dificultan 
el desarrollo independiente de las pequeiias y medianas empresas. 

42. El Sr. Stefan Salej empez6 por abordar la cuesti6n del abastecimiento mundial y, en 
relaci6n con el ejemplo de cuatro empresas inversionistas extranjeras en el Brasil, se 
refiri6 a la manera en que sus politicas de abastecimiento con respecto a los 
proveedores nacionales variaban considerablemente de una empresa a otra y a que 
algunos inversionistas extranjeros no podian establecer vinculos validos con las 
pequeiias y medianas empresas locales. El orador indic6 que, en consecuencia, el 
abastecimiento mundial podia ser un arrna de doble filo y plantear una grave amenaza a 
las pequeiias y medianas empresas existentes en los paises en desarrollo. 

43. El Sr. Salej afiadi6 que, si bien las pequefias y medianas empresas locales tenian que 
aumentar su capacidad a fin de poder competir en los mercados mundiales, habia que 
proporcionarles conocimientos, educaci6n y tecnologia para que pudieran lograr ese 
perfeccionamiento. Indic6 qm~ esa era una tarea importante de la ONUDI, la que, a su 
juicio, en el futuro debia pasar a llamarse Organizaci6n de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial y de los Servicios (ONUDIS), ya que los servicios estaban 
adquiriendo nipidamente un canicter cada vez mas importante en la actividad 
manufacturera. Al respecto, sostuvo que el desarrollo de capacidad para realizar 
actividades basadas en servicios, como la logistica, la comercializaci6n y el disefio, era 
un rasgo esencial de ese perfeccionamiento. 

44. Por ultimo, el Sr. Salej hizo un resumen de su experiencia en materia de desarrollo de 
conglomerados de pequeiias y medianas empresas en el estado de Minas Gerais (Brasil). 
Explic6 que, coma parte dd programa nacional de desarrollo del Brasil, llamado 
Avan9a Brasil, se habia decidido promover el desarrollo de cinco conglomerados en los 
sectores de la ganaderia, las aves de corral, las frutas, la biotecnologia y la tecnologia 
de la informaci6n. Mediante el desarrollo de esos cinco conglomerados, el Estado 
esperaba crear 62.000 puestos de trabajo y elevar la producci6n bruta 5.400 millones de 
d6lares por afio y el PNB en 3.200 millones de d6lares por aiio. El programa se 
ejecutaba en regimen de colaboraci6n entre el Gobierno y el sector privado y entrafiaba 
una inversion considerable de recursos humanos y financieros. Se esperaba que el 
desarrollo pleno de esos conglomerados llevara por lo menos de 10 a 15 aiios. El 
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Sr. Salej concluyo sefialando que para que esa empresa tuviese exito era preciso crear 
una alianza entre el Gobierno y el sector privado, tener una definicion clara, establecer 
un sistema a largo plazo, adquirir conocimientos, promover las relaciones 
internacionales y trabajar tenazmente. 

45. El Profesor Carlo Filippini inicio su exposicion sefialando estudios recientes que ponian 
de manifiesto una disparidad cada vez mayor en los paises desarrollados durante los 
decenios de 1980 y 1990 con respecto a salarios e ingresos y observ6 que esas 
tendencias parecian analogas a hechos anteriores ocurridos entre 1850 y 1914 y en el 
periodo transcurrido entre las dos guerras mundiales. El orador indico que se habian 
ofrecido numerosas explicaciones al respecto, entre ellas las siguientes: 

• El aumento del comercio con economias incipientes; 
• El cambio tecnologico que exige conocimientos especializados; 
• El debilitamiento de las instituciones del mercado laboral; 
• El cambio de la organizaci6n de las empresas. 

46. Segun el Profesor Filippini, el dilema basico estribaba en optar entre el comercio y el 
progreso tecnol6gico, habida cuenta de que las dos ultimas explicaciones dependian de 
este ultimo. En ese contexto, indico que existia una oposicion cada vez mayor al 
aumento del libre comercio: ejemplo de esto eran las protestas con ocasion de la 
reunion de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) en Seattle. El orador 
menciono el criterio mas constructivo aplicado por los paises del Asia oriental y 
Europa, que habian hecho mas hincapie, por una parte, en la educaci6n y la 
investigacion y, por la otra, en las empresas pequefias. 

4 7. En lo que concierne a la educacion, el Profesor Filippini indico que proporcionar mas y 
mejor educaci6n daria lugar a una polarizaci6n menos pronunciada entre trabajadores 
calificados y no calificados tanto en los paises desarrollados como en los paises en 
desarrollo. Al respecto, sostuvo que la existencia de imperfecciones del mercado como 
los factores externos, los bienes publicos o la informacion asimetrica e imperfecta 
hacian que la cooperaci6n entre los sectores publico y privado no solo fuera util, sino 
tambien necesaria. 

48. Con respecto a la importancia de las empresas pequefias, el Profesor Filippini sostuvo 
que estas habran desempefiado un papel considerable en Europa. Al respecto, sefialo 
concretamente la experiencia de Italia con los distritos industriales, en que la 
flexibilidad para adaptarse a situaciones cambiantes y a relaciones laborales especiales 
habrian contribuido considerablemente al exito de las pequefias empresas, y del Asia 
oriental, donde las pequefias empresas habrian dependido mas de las grandes en una 
relacion jerarquica. El orador concluyo sefialando que las instituciones del Asia oriental 
y de Europa podian contribuir al desarrollo de muchas economias aunando fuerzas para 
presentar su propia experiencia de manera sinergica. 
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Grupo 3 
La industrializaci6n ante los retos ambientales 
Contribuciones concretas a la soluci6n de grandes problemas 

Moderador: 

Ponentes: 

Orador eminente: 

Introduccion 

Zoltan Csizer 

Jacquie M. Mc Glade 
Edward C. Yeh 
Cahit Gurkok 
Edwin P. D. Barnes 

Yuri Spiridonov 

1. Este Grupo tenia por fin complementar los analisis generales de los primeros dos 
grupos con respuestas concretas a problemas concretos. Se centr6 en la relaci6n del 
desarrollo de la industria a escala mundial por una parte y, por la otra, en cuestiones 
decisivas relativas al medio ambiente, desde el agotamiento de los recursos naturales 
hasta los riesgos para la sa.lud humana. Examin6, en particular, las "limitaciones 
ambientales" a la industrializaci6n y la funci6n de una "producci6n mas limpia" en la 
reducci6n de las consecuencias negativas para el medio, especialmente cuando esas 
consecuencias se veian agra vadas por la aglomeraci6n espacial. Ademas, el Grupo 
abog6 por la adopci6n de metodos de gesti6n del media ambiente como respuesta a la 
repercusion ambiental de la globalizaci6n de los sistemas de produccion. Finalmente, 
con respecto al caso de la em~rgia en la industria, examin6 estrategias para combinar la 
reducci6n de costos y los beneficios medioambientales. 

2. El grupo observ6 que el nipido crecimiento del producto industrial y del 1comercio 
durante los ultimos 50 aiios habia ido acompai'iado de una disminuci6n de la 
biodiversidad, un aumento de la contaminaci6n y una grave disminuci6n de los recursos 
naturales del mundo. Su respuesta a estas cuestiones se basaba en la premisa de que la 
simple promulgaci6n de leyes en materia de media ambiente no proporcionaria 
necesariamente los remedios necesarios, ya que no se pueden hacer cumplir 
eficazmente a falta de un poderoso incentivo financiero. El grupo observ6 que ese 
incentivo podria proceder de un nuevo tipo de paradigma industrial adaptado a la 
prevenci6n de la contaminaci 6n y a la utilizaci6n de los desechos coma materia prima, 
y trat6 de evaluar en que grado podria hacerse comercialmente viable y la funci6n que 
la ONUDI podia desempeiiar a este respecto. 
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Oportunidades y problemas de la gesti6n y la administraci6n del medio ambiente 

3. Aun reconociendo que el medio ambiente representa tanto una carga como una 
oportunidad para la industria, el grupo sugiri6 que la carga podia reducirse a un minimo 
de varias maneras. Aport6 razones, sin embargo, contra la adopci6n de un regimen 
regulatorio excesivamente rigido aduciendo que esto seria poco realista. Por el 
contrario, el grupo propuso que hubiera mas flexibilidad e innovaci6n en la forma en 
que se aplicaba el regimen regulatorio, en lugar de empefiarse siempre en afiadir nuevas 
reglamentaciones. Habia que centrarse en la Hamada "escala regulatoria" que otorga 
prioridad a la accion paliativa y la prevenci6n en la fuente, asi como los regimenes de 
garantias (la utilizaci6n de instrumentos como los impuestos a las emisiones de 
carbono). Se debian organizar campafias de sensibilizaci6n, en reconocimiento de que, a 
la larga, tienen gran influencia. 

4. El grupo propuso ademas el interesante concepto de que el mundo parecia ir hacia una 
situaci6n de gobiernos sin gobiemos. Esto es de particular importancia en la esfera del 
medio ambiente, en que tradicionalmente se ha considerado al gobierno como el factor 
de mayor peso en la protecci6n ambiental. Habia que estudiar tambien nuevas formas 
de gobernar (buena administraci6n empresarial, nueva gesti6n publica, redes 
autoorganizadas, etc.) en la esfera medioambiental. 

5. A este respecto, se sugiri6 que habia dos maneras en que organizaciones como la 
ONUDI podian ayudar a futuros esfuerzos en el dominio de la protecci6n del medio 
ambiente. Primeramente, podian actuar como un mecanismo de conexi6n entre el 
mundo de la industria y el mundo de la protecci6n ambiental: la ONUDI, como lo 
expres6 uno de los integrantes del grupo, podia ser la "y" entre "industria" y "medio 
ambiente". En segundo lugar, la ONUDI y otras organizaciones internacionales podian 
ayudar a las pequefias empresas en particular a obtener la informaci6n que necesitan 
pero que no pueden obtener por si mismas. El desarrollo, record6 el grupo a su 
auditorio, se refiere a la vinculacion entre poblaci6n, recursos y energia para ir en la 
direcci6n elegida. 

6. El grupo present6 as1m1smo ejemplos concretos de c6mo el medio ambiente podia 
utilizarse como una oportunidad para hacer negocios. Uno de sus integrantes, el 
Sr. Edward Yeh, describi6 un estudio monografico de una empresa que fabricaba 
enzimas en Wuxi, China. Mediante la cooperaci6n internacional (en este caso entre los 
Estados Unidos y China por mediaci6n de la ONUDI) y la transferencia internacional 
de una tecnologia mas limpia y ambientalmente racional asi como de conocimientos 
tecnicos, la empresa introdujo importantes mejoras en una serie de ambitos. Desde el 
punto de vista ambiental, redujo apreciablemente las cargas de contaminaci6n y el 
consumo de energia. Econ6micamente, aument6 mucho la productividad y las ventas, y 
pudo empezar a competir en el mercado intemacional. Cre6 un efecto impulsor 
significativo, al inducir a todos los fabricantes de enzimas de China a que adoptaran sus 
nuevas tecnologias, asi como alentando a los principales agentes intemacionales a 
entrar en el mercado chino. 

7. Abundando en el mismo sentido, otro integrante del grupo, el Sr. Edwin Barnes, mostr6 
c6mo el gobiemo de Ghana trata de hacer frente al problema ambiental cada vez mas 
grave de los desechos de plastico posteriores al consumo convirtiendolo en una 
oportunidad para la industria y no en una carga. El Sr. Barnes examin6 los mecanismos, 
en particular el Sistema de Gesti6n de la Bolsa de Desechos, y las estrategias que 
prepara el gobiemo para estimular el crecimiento de una industria para recoger, reciclar 
y reaprovechar estos desechos. Subray6 que Ghana ve en este caso que la funci6n del 
gobierno es crear el ambiente propicio necesario, correspondiendole a la industria 
aprovecharse de ese medio y reciclar realmente esos desechos de plastico. 
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Eficiencia energetica 

8. El grupo puso de relieve la importancia de la energia para el desarrollo seiialando que 
"sin energia no hay industria, y sin industria no hay desarrollo". Observ6, en 
consecuencia, que el acceso a Ia energia es una clave para el desarrollo industrial. El 
grupo indic6, sin embargo, que el mundo se caracteriza por una distribuci6n muy 
desigual de la utilizaci6n de la energia y que los paises desarrollados gozan de una 
ventaja manifiestamente preponderante, incluso teniendo en cuenta sus niveles de 
desarrollo mas elevados. 

9. Al mismo tiempo, el grupo sefial6 la desigual distribuci6n de la eficiencia energetica, en 
la que los paises en desarrollo eran muy ineficientes. Si esto se vincula con los 
problemas del calentamiento de la Tierra y con el hecho de que Ios paises en desarrollo 
muestran las tasas de crecimiento mas altas en el desarrollo industrial, es un firme 
indicio de que se necesitan urgentemente soluciones para eliminar Ios obstaculos a una 
mayor eficiencia energetica en los paises en desarrollo y que deben estimularse las 
tecnologias con bajas emisionc!s de di6xido de carbono. 

10. El grupo lleg6, por consiguiente, a la conclusion de que la energia podia ser uno de Ios 
sectores mas importantes para ahorrar d6lares y centavos a largo plazo, a la vez que 
disminuia las emisiones nocivas. 

Contribuciones de oradores eminentes 

11. Se oy6 una contribuci6n en este grupo de un emiente orador, el Excmo. Sr. Yuri 
Spriridonov, Presidente de la Republica de Komi (Federaci6n de Rusia), que present6 
una reseiia de los retos ambie:ntales a que se enfrenta su region y de la ayuda prestada 
por la ONUDI. 

12. El Sr. Spriridonov explic6 que la Republica de Komi, situada en el extremo nororiental 
de la parte europea de Rusia, es rica en una variedad de recursos naturales y minerales 
como energia, diversos metales, oro, diamantes y madera. Seiial6 que la existencia de 
estos recursos ha ayudado a promover un elevado grado de desarrollo industrial. Al 
mismo tiempo, indic6 que el conjunto de condiciones climaticas adversas ha incidido en 
la gran vulnerabilidad de la naturaleza y la lentitud de sus procesos de recuperaci6n. 
Por ello, la cuesti6n de la vinculaci6n de la industria con el medio ambiente y el 
establecimiento de mecanismos eficientes para la utilizaci6n de los recursos naturales 
son una prioridad urgente. 

13. En este contexto, el Sr. Spriridonov sefia16 que, como entidad independiente 
constituyente de la Federaci•5n Rusa, la Republica de Komi tiene derecho a celebrar 
acuerdos econ6micos y comerciales con socios empresariales rusos y extranjeros, y a 
colaborar activamente con organismos internacionales. Desde 1997, la Republica ha 
participado en un programa. de cooperacion con la ONUDI mediante un proyecto 
encaminado a fomentar el dcsarrollo industrial sostenible y la competitividad. Se esta 
desarrollando tambien un prngrama integrado de la ONUDI para la Republica de Komi, 
siendo uno de sus elementos mas importantes la cuesti6n ambiental. 

14. El Sr. Spriridonov seiial6 que esta evoluci6n hacia una fornia de desarrollo mas 
sostenible desde el punto de vista ambiental se producia al mismo tiempo que la 
transici6n de la Republica hacia una economia de mercado, y explic6 que los gerentes y 
propietarios de empresas nacionales en las industrias madereras y del petr6leo y el gas, 
asi como los de otros sector•;:s, se habian percatado gradualmente de que la utilizaci6n 
de tecnologias ambientalmente menos peligrosas, incluso si resulta mas cara, produce 
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mayores beneficios. Indic6 que durante dos afios la Republica de Komi habia ejecutado 
con exito un programa ruso-noruego de producci6n mas limpia y que el programa 
integrado de la ONUDI para la Republica de Komi preveia la creaci6n de un centro de 
producci6n mas limpia asi como la utilizaci6n eficiente de la energia industrial. 

Observaciones y preguntas de los participantes 

15. Los distinguidos representantes de Austria, China y Turquia formularon importantes 
observaciones y preguntas. 

16. En lo referente a la experiencia del Sr. Yeh en China, se pregunt6 si la tecnologia de 
membranas que su compafiia habia empleado en el proyecto de Wuxi se podria utilizar 
tambien para limpiar lagos de agua duke contaminados, como el Lago Tai, y si el 
empleo de esa tecnologia resultaria mas econ6mico que el de otras tecnologias. 

1 7. El grupo respondi6 que, en principio, la tecnologia seria adecuada, si bien utilizarla 
solarnente para lirnpiar lagos contarninados resultaria insuficiente ya que remediaria los 
sintornas y no las causas del problerna. En su lugar, el grupo recomend6 que la 
tecnologia se instalara en las ernpresas cercanas a los lagos, cuyas descargas sin tratar 
eran las causantes de la contaminaci6n, y se plante6 la posibilidad de investigar 
requisitos reglamentarios id6neos. Por lo que se refiere a los costos, se sefial6 que seria 
preciso estudiar esta cuesti6n mas a fondo. En su declaraci6n de clausura, el moderador 
del grupo tambien sefial6 que la ONUDI participaba activarnente en proyectos 
destinados a limpiar lagos de agua duke y habia adquirido una experiencia considerable 
en la esfera de la reducci6n de las descargas de efluentes industriales en esos lagos. En 
este contexto, mencion6 la participaci6n de la ONUDI en el programa ambiental del 
Caspio financiado por el FMAM y el programa de la Union Europea de asistencia 
tecnica para la Comunidad de Estados Independientes (TACIS) para hacer frente a la 
contarninaci6n industrial. 

18. Las cuestiones planteadas por los demas oradores se refirieron a la energia industrial. 
En lo tocante a las proyecciones generalmente aceptadas de rapido aumento del 
consumo de energia en los paises en desarrollo en los pr6ximo decenios, se pregunt6 en 
que medida se podria hacer frente a este aumento de la dernanda mediante fuentes 
renovables de energia. Otras cuestiones conexas guardaron relaci6n con la indole de los 
obstaculos que impiden la utilizaci6n de esos tipos de energia y c6mo pueden salvarse, 
y con la funci6n que las organizaciones intemacionales, y la ONUDI en concreto, 
podrian desempefiar al respecto. En este contexto, se sefta16 tambien que en algunos 
paises, como en Turquia, la utilizaci6n de energias renovables como la e6lica, la solar y 
la energia del hidr6geno se veia limitada por los elevados costos de comercializaci6n y 
las deficiencias de la infraestructura. Asi pues se form6 la pregunta concreta de si la 
ONUDI podria ayudar a reducir los costos de comercializaci6n de fuentes renovables 
de energia. 

19. Al responder, el grupo seftal6 que la sensibilizaci6n del publico sabre cosas tan 
sencillas como apagar la luz cuando no hace falta podrian dar pie a ahorros de energia 
de sorprendente magnitud y que esos ahorros resultaban relativamente faciles de lograr 
tanto en nuestras vidas cotidianas coma en las actividades industriales. No obstante, se 
argurnent6 que las ahorros de energia no valdrian por si solos para abordar la magnitud 
del problema energetico y que era una cuesti6n de voluntad politica. Dado que el 13% 
de todas las corrientes de ayuda al desarrollo, que ascendia a una cifra situada entre los 
5.000 millones y 6.000 millones de d61ares EE.DU., se canalizaba a la esfera de la 
energia, y que las corrientes privadas suplementarias situaban el volumen total de la 
inversion en la industria en 1 bill6n de d6lares EE.DU. aproximadamente, tambien se 
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sefial6 que, con sus recursos limitados, la ONUDI no podria sino cefiir su funci6n a 
aumentar la eficiencia energeti ca en la industria y a actuar de probo intermediario entre 
las partes que buscaran proyectos viables. Por lo que se refiere al posible papel de la 
ONUDI en la reducci6n de los costos de la energia renovable, el grupo sefial6 que la 
organizaci6n ya habia cosechado varios exitos en esta esfera, cuando estableci6 centros 
especiales para el desarrollo de fuentes sustitutivas de energia de esa indole en 
colaboraci6n con paises tanto desarrollados como en desarrollo, incluidos los centros de 
energia solar en Australia y las minicentrales hidroelectricas en China. Se reconoci6 
que tambien podrian desplegarse esfuerzos analogos en relaci6n con otras fuentes de 
energia. 
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Grupo 4 
El Programa de Alianzas de la ONUDI 
Un nuevo enfoque de la pron1oci6n de la pequefia y mediana empresa 

Moderador: Wilfried Liitkenhorst 

Oradores invitados: Ajit Kumar 
Mauro Pasquero 

Ponentes: Shantanu Bhattacharya 
Jean-Pierre Brouquil 
Robert Davies 
Yasuo Konishi 
Dinesh Munot 
M. S. Ogale 

Introduccion 

1. Tras los debates en los Grupos 1 y 2, que pusieron de manifiesto la importante 
necesidad de prestar servicios de apoyo a las pequefias y medianas empresas de los 
paises en desarrollo y las economias en transici6n, con objeto de permitirles elevar al 
maximo los beneficios que obtienen de SU integraci6n en Cadenas de valores mundiales, 
este Grupo tenia por finalidad suministrar un estudio monognifico de un programa 
concreto de la ONUDI que prestaba ese apoyo. Este programa, mencionado como el 
Programa de Alianzas de la ONUDI, traduce en aplicaci6n practica algunos de los 
conceptos examinados en anteriores grupos y, en particular, en el Grupo 2. Representa 
tambien el nexo entre la funci6n de investigaci6n de la ONUDI con una orientaci6n 
mundial y su cristalizaci6n en terminos de programas concretos de cooperaci6n tecnica. 

2. A diferencia de los anterion::s grupos, este se referia unicamente a un solo tema, el 
Programa de Alianzas de la ONUDI aplicado a la India, y se estructur6 en 
consecuencia. Sus principales componentes fueron una declaraci6n introductoria a 
cargo del moderador acerca de los origenes, la finalidad y las perspectivas del 
programa; discursos de fondo pronunciados por representantes de los dos principales 
coparticipes en el programa, el Gobiemo de la India y la FIAT S.p.A.; y declaraciones 
de los integrantes que representaban a otros coparticipes (la Magneti Marelli, la 
Asociaci6n de Fabricantes de Piezas de Automotores de la India, la Asociaci6n de 
Investigaci6n de la Industria Automotriz de la India, el Instituto Europeo de Gesti6n y 
el Foro de Dirigentes Empresariales Principe de Gales) para explicar las razones que los 
animaron a sumarse a la alianza y a presentar sus experiencias como miembros. 
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El Programa de Alianzas la ONUDI - Rasgos mas destacados 

3. El Programa de Alianzas de la ONUDI reline a coparticipes de diferentes esferas que 
solian considerarse en el pasado como irreconciliablemente distintas: gobierno, 
industria internacional y nacional, sociedad civil, investigaci6n y desarrollo. Este 
Programa resume asi el surgimiento de factores no gubernamentales y el fen6meno 
consiguiente de estructuras hibridas de administraci6n (en las que se combinan 
entidades nacionales e internacionales, publicas y privadas), lo que constituye una de 
las tendencias mas debatidas en la teoria de la organizaci6n y el desarrollo 
internacionales. 

4. La creaci6n de este Programa de Alianzas refleja la percepci6n cada vez mas clara de 
unos intereses mutuos. El sector privado ha sido descubierto como coparticipe por el 
sistema de las Naciones Unidas del mismo modo que muchas empresas privadas han 
llegado a reconocer el valor de trabajar con las Naciones Unidas. Sus funciones son 
diferentes, desde luego, asi como tambien su contribuci6n. Desde un punto de vista algo 
simplificado y estilizado, cabe decir que, en materia de desarrollo econ6mico 
internacional, las Naciones Unidas se orientan mas a proporcionar la infraestructura 
blanda de los analisis, el asesoramiento en las politicas, las reglas y normas, asi como 
importantes servicios de cooperaci6n tecnica, mientras que las empresas aportan 
principalmente tecnologias productoras de riqueza, innovaci6n, recursos, mercados, 
capital y, sobre todo, empleo productivo. En este aspecto, es muy natural que la 
ONUDI, como organismo especializado de las Naciones Unidas con el mandato de 
fomentar el desarrollo industrial, tome la delantera en este proceso mediante actividades 
concretas sobre el terreno con coparticipes cuidadosamente elegidos. 

5. El caso concreto que se present6 en este Grupo es una de las primeras actividades 
conjuntas de las Naciones Unidas y las empresas que ha producido resultados tangibles. 
Es, a un tiempo, especifica de un sector y de un pais: se refiere a la industria de 
fabricaci6n de piezas de automotores en la India - actividad que representa una cadena 
de suministro impulsada por los productores. 

6. El Grupo examine los desafios con que se enfrentaba ese sector y lo que habia hecho el 
Programa por aumentar las capacidades de las pequefias y medianas empresas en el 
comprendidas para transformarse en proveedores competitivos de las empresas 
transnacionales y crear asi empleo productivo y disminuir la pobreza. Demostr6 las 
consecuencias tangibles logradas por el Programa de Alianzas, que habia nacido hace 
solo un afio, y mostr6 c6mo desde un principio se habian hecho esfuerzos deliberados 
por recoger los indicadores apropiados de sus efectos, respecto de cada empresa 
participante, como base para futuras evaluaciones y lecciones que cupiera extraer. 

El Programa de Alianzas de la ONUDI - Evaluacion preliminar 

7. El Programa de Alianzas de la ONUDI se basa en tres caracteristicas definitorias y 
procura satisfacer tres condiciones previas de su eficaz funcionamiento. 
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Los elementos definitorios son: 

• convenir en unos objetivos conjuntos; 
• emprender una relaci6n de colaboraci6n orientada a lograr estos objetivos, con 

unas funciones claramente delineadas para cada coparticipe; y 
• compartir la responsabilidad y dar cuenta conjuntamente de los resultados. 



Las demas condiciones previas para que una asociaci6n diera buenos resultados son: 

• considerarla como un instrumento, una modalidad -a menudo de duraci6n 
limitada- y no como un fin en si misma; 

• cerciorarse de que la asociaci6n produjera beneficios definidos que excedieran de 
sus costos; y 

• compartir el valor afiadido resultante de una manera que todos los coparticipes 
estimasen equitativa. 

8. El debate del Grupo ofreci6 una oportunidad para que los coparticipes en el Programa 
ofrecieran sus propias evaluaciones acerca de si realmente satisfacia estos criterios, ya 
que el Grupo comprendia representantes de todos ellos. Las declaraciones formuladas 
por estos integrantes con respecto a su experiencia del Programa fueron 
abrumadoramente positivas, lo que indica que todos los coparticipes consideraban que 
habian salido ganando con el, a la vez que le aportaban su contribuci6n. Ademas, el 
Grupo pudo demostrar que, en el breve periodo de su existencia, el Programa ya habia 
logrado varios resultados tangibles en lo que se referia a mejores practicas de gesti6n e 
indicadores del desempefio para las empresas abarcadas por el Programa, asi como en lo 
relativo a su efecto de demostra.ci6n con respecto a otras empresas. 

9. Con respecto a los beneficios que ofrece el Programa de Alianzas a sus di versos 
participantes, el Grupo lleg6 a las siguientes conclusiones: 

• El Gobiemo de la India consideraba la transferencia de una tecnologia basada en 
las necesidades y el acceso a los mercados mundiales como el beneficio mas 
importante para la India. 

• Los coparticipes de la FIAT y la Magneti Marelli recalcaron los beneficios que 
reportaba el mayor conocimiento de todo el sector de la industria automotriz de la 
India y el tener acceso a instituciones clave y a los encargados de formular 
politicas, lo cual habria sido dificil en el marco de una estrategia cautiva. 

• El Foro de Dirigentes Empresariales Principe de Gales destac6 la "importancia 
estrategica" del Programa para despertar conciencias y cambiar mentalidades al 
demostrar que las empresas pueden funcionar de manera econ6micamente 
sostenible para satisfacer a sus propios accionistas y al mismo tiempo contribuir 
al desarrollo de los paises interesados en una forma que sobrepasa los limites de 
la filantropia y que se integra en la corriente principal de las practicas 
comerciales. 

• La Asociaci6n de Fabricantes de Piezas de Automotores de la India hizo 
particular hincapie en el hecho de que la repercusi6n del Programa no se habia 
limitado a las mejoras de productividad a nivel de empresa, sino que el Programa 
habia puesto en marcha un dinamico proceso de interacci6n entre las empresas 
participantes y otras entidades, situaci6n en que dichas empresas participantes se 
consideran brillantes e:jemplos de lo que puede lograrse en un tiempo 
relativamente corto. 

• La Asociaci6n de Investigaci6n de Ia Industria Automotriz de la India puso de 
relieve la oportunidad que el Programa habia ofrecido de establecer vinculos 
importantes y un intercambio de informaci6n entre la Asociaci6n y las empresas 
participantes, por un lado, y las nuevas oportunidades de explorar contactos con 
instituciones especializadas europeas en la segunda fase del Programa, por otro. 

• El Instituto Europeo de Gesti6n sefial6 los beneficios que le habia acarreado el 
Programa a traves de la valiosa percepci6n adquirida con respecto a la aplicaci6n 
de las mejores practicas, la preparaci6n cuidadosa de estudios monograficos y la 
elaboraci6n de materiales didacticos. 
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10. Al hacer referencia a un programa concreto de cooperacion tecnica concebido por la 
ONUDI en que se reunen protagonistas del gobiemo y la sociedad civil, de la industria 
internacional y nacional, asi como de instituciones de investigacion en una alianza 
multinacional innovadora y de vanguardia, se ha demostrado que el enfoque adoptado 
constituye un mecanismo eficaz para conseguir recursos: el aporte de determinadas 
ventajas y de conocimientos especializados complementarios para cumplir objetivos 
conjuntamente definidos y convenidos por los diversos coparticipes en mutuo beneficio 
de todos. 

11. En particular, el Grupo llego a la conclusion de que el Programa de Alianzas de la 
ONUDI representaba no una conclusion logica pero si un nuevo enfoque valido de la 
creciente complejidad e interdependencia del desarrollo industrial generado por el 
proceso de globalizacion como se habia indicado en los Grupos 1 y 2 del Poro. Se 
sostuvo que si bien el avance de la globalizacion hacia que las empresas mundiales 
importantes fueran cada vez mas poderosas, el Estado seguia ejerciendo una funcion 
clave en el suministro de bienes publicos. Al aunar estas dimensiones, el Programa de 
Alianzas actUa de plataforma para un proceso de aprendizaje reciproco. El sector 
publico puede aprender del sector privado en lo que se refiere a las verdaderos desafios 
que enfrenta el mundo empresarial y la forma de encararlos mejor. Al mismo tiempo, el 
sector privado puede adquirir cierta perspectiva del desarrollo, un sentido de las 
necesidades a nivel de sector y de pais, que el Programa procura infundir. 

12. Es igualmente importante el hecho de que el Programa de Alianzas habia resultado 
sumamente eficaz en funcion de los costos. Los recursos destinados a su primera fase 
han sido muy modestos, aunque su repercusi6n ha sido elevada. Si bien el monto de los 
recursos necesarios inevitablemente aumentara a medida que el Programa pasa a la 
segunda fase en que se dara mayor importancia a la creaci6n de una capacidad 
institucional, es casi seguro que su eficacia en funci6n de los costos seguini siendo muy 
alta, debido tambien en cierto modo al hecho de que el Programa tambien da lugar a que 
los costos se distribuyan en gran medida entre los diversos coparticipes. 

Nuevos enfoques para fomentar las pequeii.as y medianas empresas 

13. Aunque se centro principalmente en el Programa de Alianzas, el Grupo se ocup6 
tambien de la cuesti6n suscitada en el subtitulo del tema del Grupo 4, es decir, "un 
nuevo enfoque de la promoci6n de la pequefia y mediana empresa". El Grupo observ6 
que estaba en curso un intenso debate entre quienes se ocupaban del desarrollo sobre las 
mejores practicas y las lecciones que cabia extraer en la promoci6n de la pequefia y 
mediana empresa. En particular, se seiial6 que ganaba terreno una nueva objetividad en 
la evaluaci6n de los extendidos fracasos del pasado como consecuencia de los intentos 
de proteger a las pequefias y medianas empresas, en lugar de exponerlas a la 
competencia, y construir capacidades estatales enormes y centralizadas para apoyarlas, 
en vez de crear una red descentralizada de proveedores de servicios. 

14 A este respecto, el Grupo se refiri6 a los principios de la mejor practica 
individualizados por el Comite de Donantes para el Desarrollo de la Pequefia Empresa 
(del que la ONUDI es miembro activo): 
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• primero, la labor con grupos de pequefias y medianas empresas para conseguir un 
proceso de aprendizaje conjunto y una comunicaci6n de experiencias para el 
conjunto de la actividad econ6mica en consideraci6n, asi como una mayor 
eficiencia en relaci6n con los costos para los organismos dedicados al desarrollo; 

• segundo, insistir en, por lo menos, una recuperaci6n parcial de los costos de los 
servicios prestados; 



• tercero, hacer participar directamente al sector privado como proveedor de 
servicios; y 

• cuarto, disefiar un marco para medir el desempefio y Ia repercusi6n. 

15. El Grupo subray6 ademas que: Ia ONUDI compartia la opinion del Secretario General de 
Ia Camara de Comercio Internacional de que "la creaci6n de peque:fias y medianas 
empresas sera la manera mas eficaz de difundir la verdadera riqueza, por oposici6n a 
los donativos". Junto con sus coparticipes, la ONUDI responde a las necesidades de las 
pequefias y medianas empresas en un mercado que se globaliza rapidamente con un 
programa tecnicamente s6lido, econ6micamente viable, institucionalmente sostenible y 
-como modelo- reproducible c~n los contextos de diferentes paises y sectores. 

Observaciones y preguntas de los participantes 

16. Los distinguidos representantes de Bosnia y Herzegovina, la Federaci6n de Rusia, la 
India, y el Reino Unido fom:.ularon importantes observaciones e hicieron preguntas en 
su calidad de asistentes. 

1 7. En el marco de las cuestiones examinadas en el Grupo 4, se sefial6 que si bien en la 
mayoria de los paises en desarrollo y las economias en transici6n se entendia y 
reconocia la importancia de apoyar a las pequefias y medianas empresas como fuente de 
desarrollo econ6mico e industrial, dichas empresas seguian encarando una diversidad de 
obstaculos, entre otros los siguientes: 

• la falta de un marco legislativo estable para las empresas competitivas; 
• las constantes barreras administrativas; 
• la dificultad para conseguir financiaci6n y recursos; y 
• la poco s6lida infraestructura para apoyar la inversion. 

Por ello, se expres6 la esperanza de que a traves de la cooperaci6n con organizaciones 
internacionales coma la ONUDI esos paises podrian concebir nuevos enfoques para 
apoyar a las pequefi.as y medianas empresas y alcanzar los resultados apetecidos. 

18. Se sefial6 que era necesario que el Programa de Alianzas lograra un "impacto en 
cadena" lo mas amplio posible a fin de asegurarse que los beneficios del Programa 
llegaran a empresas situadas en una escala progresivamente menor. Esta propuesta 
recibi6 el decidido apoyo del Grupo, el cual indic6 que el tamafio de las empresas 
participantes en el Program2. oscilaba entre las que tenian 17 empleados hasta las que 
contaban con 360 empleados, y que habian sido expresamente seleccionadas para 
garantizar la diversidad de la. escala. En este contexto, uno de los integrantes del Grupo 
afirm6 que era menester que en la segunda fase del Programa se incluyera 
deliberadamente un concepto sobre la forma en que las grandes empresas, asi como las 
medianas y pequefi.as empr1~sas beneficiarias del Programa podrian dar apoyo a las 
microempresas. Como ejemplo se sefial6 que las empresas que participaban en el 
Programa podrian encargar por contrata a las microempresas ciertas actividades, como 
las de limpieza y reparaci6n de ropa de trabajo, la preparaci6n de alimentos y el 
servicio de comedor, los tr.1bajos de jardineria y pintura y el cuidado de nifi.os. Al 
mismo tiempo, tambien se sostuvo que las pequefias y medianas empresas que 
intervenian en el Programa tambien podrian compartir con las empresas de menor 
tamafi.o, incluso con aquella.s que apenas comenzaban, algunas de sus instalaciones y 
servicios, como los de tecnologia de la informaci6n, los enlaces de telecomunicaciones 
y las instalaciones de capacitaci6n. 
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19. Asimismo se planteo la cuestion referente a la repercusi6n mas amplia del Programa 
sobre la productividad y la competitividad de las empresas comprendidas en el 
Programa de Alianzas, y concretamente se pregunto si el Programa habia logrado 
generar pedidos comerciales para esas empresas. En respuesta, se reitero la afirmaci6n 
hecha anteriormente en el sentido de que las empresas que participaban en el Programa 
se habian transformado en empresas orientadoras o servian de ejemplo dentro de su 
propia industria y actuaban como catalizadoras de otras empresas. Con respecto a los 
pedidos se citaron dos ejemplos. Una empresa alcanzo un aumento del 69% en su 
volumen de negocios, lo que equivalia aproximadamente a 1, 1 millones de d6lares 
EE.VU., dentro de un periodo de seis meses sin ninguna inversion de capital. El otro 
ejemplo se referia a una empresa mas pequefia de 36 empleados que habia aumentado 
su linea de productos de cuatro a doce. Ademas, se observ6 que siete de las empresas 
que intervenian en el Programa habian tenido la oportunidad de participar en la 
exposici6n comercial de Paris Equip Auto con el apoyo de la Oficina de Promoci6n de 
Inversiones y Tecnologia de la O~'UDI ubicada en Paris. En esa exposicion entraron en 
contacto con una amplia gama de empresas extranjeras con el resultado de que por lo 
menos cuatro empresas han iniciado negociaciones de aprovisionamiento, y tres de ellas 
han entablado conversaciones con coparticipes extranjeros encaminadas a la posibilidad 
de establecer empresas conjuntas. 

20. Por ultimo, se sefialo el hecho de que si bien el Programa se ha destinado a empresas de 
fabricaci6n de piezas de vehiculos automotores, ciertas empresas extranjeras ajenas a 
ese sector tambien han expresado interes en establecer relaciones de aprovisionamiento 
con empresas pequefias y medianas de la India que intervienen en el Programa. A este 
respecto se cito como ejemplo concreto el de un importante fabricante de muebles de 
prestigio internacional que habia entrado en negociaciones con uno de los participantes 
del Programa que fabrica piezas de plastico. 
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Sesion de clausura 
Integraci6n, aglomeraci6n e interacci6n en la industria mundial 
Algunas lecciones 

Orador: Carlos Magarinos 

lntroduccion 

1. El cometido de este Grupo era poner de relieve los planteamientos mas importantes de 
las deliberaciones precedentes, identificar nuevas vinculaciones entre los diversos temas 
y extraer las lecciones y conclusiones de los debates de los grupos anteriores a fin de 
orientar a la ONUDI en sus esfuerzos futuros por promover el desarrollo industrial 
sostenible. Esas conclusiones :fueron presentadas en una alocuci6n recapitulativa final 
de S. E. el Sr. Carlos Magariiios, Director General de la ONUDI. 

Principales cuestiones abordadas y lecciones aprendidas 

2. El Foro sobre Desarrollo Industrial Sostenible ha sido un ejercicio ambicioso pero que 
valia la pena. En los ultimos 25 aiios se han producido numerosos cambios en la forma 
como los sistemas productivos se han adaptado a las posibilidades y a los desafios del 
proceso de integraci6n econ6mica internacional. Este hecho hacia necesario replantear 
ciertas cuestiones sustantivas relacionadas con la industria y el desarrollo industrial en 
el dialogo de la ONUDI con sus Estados Miembros. 

3. El Grupo 1 fue muy util al situar la escena que serviria de contexto para evaluar la 
pregunta que mucha gente se plantea -academicos, empresarios y otros protagonistas de 
la vida de nuestras sociedades- frente al hecho de que en algunos paises el papel o la 
pertinencia de la industria pa.rece desvanecerse y esta ha dejado de desempeftar SU 

funci6n tradicional como motor del crecimiento de esos paises. 

4. Utilizando dos enfoques diferentes, la Nueva Geografia Econ6mica y la Nueva Teoria 
del Crecimiento, y extrayendo asimismo varias lecciones de la teoria clasica, el Grupo 1 
pudo esclarecer el papel y el potencial de la industria en el marco del nuevo sistema 
econ6rnico internacional. Qued6 claro que fuerzas nuevas como la aglorneraci6n 
espacial son las que estan impulsando la evoluci6n de la industria entre los paises y 
dentro de ellos, y qued6 claro igualmente que el proceso de aglomeraci6n plantea un 
problema que se puede resolver si se examinan mas de cerca posibles soluciones como 
la movilizaci6n de informaci6n. 
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5. Las deliberaciones de Grupo 1 pusieron de relieve la necesidad de movilizar 
informaci6n, conocimientos, tecnologia y aptitudes tecnicas para volver a conectar a la 
poblaci6n del mundo con el proceso de globalizaci6n. Enfrentado con el proceso de 
aglomeraci6n, el desarrollo industrial en todo el mundo avanza por oleadas y no como 
una corriente tranquila, aunque este aumentando la participaci6n de los paises en 
desarrollo en el total del valor agregado industrial (VAI). 

6. Algunos paises estan entrando, no obstante, en el proceso de producci6n industrial y 
generan asi posibilidades para los paises vecinos y para sus regiones. Esta situacion 
tiene mucho que ver con la necesidad de movilizar informacion para acercar mas a los 
paises en desarrollo a la red de sus proveedores potenciales. Aunque no sea posible 
cambiar la geografia para vincular a las pequefias y medianas empresas (PYME) de los 
paises en desarrollo a las redes de proveedores de Europa o los Estados Unidos, si es 
posible cambiar la forma en que esas empresas estan conectadas a traves de la corriente 
de informaci6n al proceso de produccion. 

7. El Grupo 1 fue igualmente muy claro al demostrar que ya no es posible seguir pensando 
en terminos de politicas industriales circunscritas a las fronteras nacionales. Hoy en dia, 
para ser eficaces los encargados de la formulaci6n de politicas deben tener, en terminos 
politicos, el grado suficiente de consciencia, decision y coraje para reconocer que los 
nuevos mecanismos de fomento de la industria manufacturera deben plasmarse en el 
mundo interconectado de hoy. La movilizaci6n de informaci6n, aptitudes tecnicas, 
tecnologia y conocimientos requiere herramientas mas modemas que las concebidas 
hasta ahora. No sera posible proceder recurriendo simplemente a los sistemas 
intervencionistas tradicionales del pasado. Hay que idear nuevas herramientas, incluido 
posiblemente el desarrollo de un mecanismo de prevision. De hecho, ese mecanismo se 
estaba introduciendo en una reunion celebrada en Trieste a principios de diciembre, en 
la que la region de America Latina ha servido coma caso de prueba. 

8. El Grupo 1 proporcion6 ademas una respuesta empirica a la pregunta relativa a lo que 
significan realmente las inversiones extranjeras directas (IED) para la transferencia de 
tecnologia, y esa respuesta fue a la vez alentadora y pertinente desde el punto de vista 
normativo. Mostr6 que hay un efecto de "desbordamiento" de la tecnologia hacia las 
empresas nacionales a traves de las IED, y que la formaci6n local de aptitudes 
especializadas y su perfeccionamiento parece ser una manera segura de aprovechar lo 
mejor de las IED convirtiendolas en portadoras de nueva tecnologia. La formaci6n de 
aptitudes especializadas en la mano de obra industrial contribuye indirectamente a 
aumentar la productividad, y esta es precisamente la forma como pueden mejorarse los 
niveles de vida. 

9. En un plano mas general, el Grupo 1 sefial6 que el cambio tecnol6gico y la creciente 
demanda de mano de obra calificada marchan al unisono. Esta complementariedad entre 
el cambio tecnologico y la necesidad de mejores aptitudes tecnicas es un hecho 
empirico. Deriva del predominio abrumador de los paises desarrollados, y es el elevado 
indice tecnologico inherente a la nueva tecnologia producida en esos paises lo que hace 
que en todo el mundo disminuya la demanda de mano de obra no calificada en la 
produccion industrial. Las consecuencias de esta evolucion para las politicas son 
notables, tanto para los paises en desarrollo como para los paises desarrollados. En 
primer lugar, dado que los paises desarrollados son la principal fuente de nueva 
tecnologia, que se basa precisamente en aptitudes especializadas, los paises en 
desarrollo tienen la necesidad adicional de desarrollar esas aptitudes para mejorar las 
condiciones de absorcion de la tecnologia. En segundo lugar, el problema con que se 
enfrenta el sector no calificado de la mano de obra en los paises desarrollados debe 
considerarse como principalmente de origen intemo. Se produce por la naturaleza del 
cambio tecno16gico y no puede imputarse a la competencia de las importaciones de los 
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paises en desarrollo. Es preciso tener en cuenta este hecho al extraer conclusiones que 
inciden en las propuestas sobre politicas. 

10. En resumen, el Grupo 1 insinu6 por lo menos algunos importantes resultados del 
analisis econ6mico del des.arrollo industrial efectuado sobre la base de hechos 
concretos, y cabe decir con ;~eguridad que la industria es, por su naturaleza, la mejor 
reserva de rendimientos crecientes a escala. Aunque esa reserva es muy necesaria y, por 
lo tanto, muy deseada para el crecimiento, precisa de algunas medidas especiales de 
apoyo para atraerla y promoverla. Entre esas medidas deben figurar algunas que ayuden 
a los paises a superar las fuerzas de la ventaja comparativa desfavorable y de la 
aglomeraci6n industrial en lm: paises que ocupan una posici6n central. Podrian consistir 
en el fomento y la creaci6n de "infraestructura blanda", una infraestructura que pueda 
ayudar a los paises a manejar las corrientes de informaci6n necesarias para participar en 
el desarrollo de redes internacionales de proveedores y a hacer frente a algunas de las 
medidas que propician la acurnulaci6n de fuerzas aglomerativas en los propios paises en 
desarrollo. Algunas otras de esas medidas deben ocuparse de factores clave que 
determinan el desarrollo industrial -la tecnologia y su transferencia, las corrientes de 
capital extranjero y la formaci6n de una base nacional de aptitudes especializadas- y, al 
hacerlo, prestar la debida atenci6n a la interacci6n entre estos factores. 

11. Tambien se puede concluir que, puesto que la aglomeracion se deriva en parte de la 
inmovilidad de la informaci6n, todo lo que promueva la difusi6n de informaci6n no solo 
contrarresta la aglomeraci6n sino que favorece asimismo la distribuci6n geografica de 
la industria. Es 16gico, por consiguiente, que la ONUDI deba trabajar por la difusi6n de 
informaci6n o el establecimiento de un nuevo tipo de infraestructura que cabria Hamar 
"infraestructura blanda". 

12. Con los cimientos puestos por el analisis te6rico efectuado por el Grupo 1, era posible 
pasar al Grupo 2. Este se c:oncentr6 en la manera c6mo la globalizaci6n afecta al 
proceso de mejora e innovaci6n que los paises en desarrollo y las economias en 
transici6n deben dominar para conseguir un crecimiento sostenido. Mostr6 que la 
globalizaci6n de los sistemas de produccion presenta a la vez oportunidades y peligros -
oportunidades en forma de mercados mas amplios y, en consecuencia, posibilidades de 
acceso a la informaci6n, el capital y los conocimientos, y de un mayor margen para la 
formaci6n de redes. Peligros en forma de una serie de riesgos y costos derivados de la 
volatilidad de los mercados y de una posible marginaci6n debida al caracter 
aglomerativo de la industria rnanufacturera examinado en el Grupo 1. 

13. El Grupo 2 sostuvo que lo importante para los paises en desarrollo y las economias en 
transici6n era saber si tomaban el camino de un crecimiento lento o el de un crecimiento 
rapido sostenible que entraiia.se un mejoramiento de sus actividades. Esta claro que esta 
ultima es la opcion preferible. 

14. El Grupo 2 llego a la conclusion de que el fomento de la capacidad empresarial era la 
clave del mejoramiento tecnol6gico y profesional de todos los paises, 
independientemente de su etapa de desarrollo, pero en particular de los que se 
encuentran en las etapas iniciales. Cabe esperar que, a medida que se desarrollan la 
pericia y la capacidad emprcsariales, las politicas proactivas de promoci6n de las IED 
ganen en eficacia con miras a la creaci6n de plataformas de exportaci6n y a la 
integracion de cadenas de a.bastecimiento, especialmente en el caso de los paises de 
tamaiio e ingresos medios. En este contexto, si bien es posible que no baste la buena 
gestion publica para atraer las inversiones, la ausencia de una gestion publica acertada, 
en particular cuando faltan la transparencia, el imperio de la ley y un marco de 
condiciones adecuadas, se 1raducira seguramente en un fracaso de los esfuerzos por 
atraer IED. 
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15. Desde una perspectiva de politica, puede decirse que el marco conceptual considerado 
por el Grupo 2 planteaba muchas cuestiones interesantes que complementaban las 
conclusiones del Grupo 1, en el sentido de que el marco exarninado vinculaba el 
alcance de la industrializaci6n de los paises en desarrollo con el tamafio del la 
economia. Sugeria que solo las economias grandes tienen la oportunidad de tener un 
alcance rnundial; que las economias de dimensiones medianas e ingresos medios podian 
crear plataformas de producci6n regionales e integrar a los proveedores nacionales en 
los sisternas mundiales de producci6n; y que las economias pobres y pequefias debian 
proponerse crear una base industrial apta para atender a las necesidades internas. Los 
paises de todos los tamafios tendrian que desarrollar politicas tendientes a internalizar 
los factores impulsores ex6genos de importancia decisiva que sean apropiados a sus 
objetivos y a las condiciones estructurales. 

16. El Director General sefial6 que deseaba subrayar la importancia del analisis efectuado 
por el Grupo 2 y vincularlo con sus observaciones iniciales del 29 de noviembre. 
Manifesto su convencimiento de que la cuesti6n clave consistia en saber c6mo las 
organizaciones internacionales y las instituciones nacionales podian contribuir, 
mediante el suministro de bienes publicos mundiales, al establecimiento de un sector 
privado mas fuerte capaz de formar nuevos empresarios y nuevas empresas que 
ayudasen a las economias en desarrollo a hacer frente a los desafios de la globalizaci6n. 

1 7. Las deliberaciones del Grupo 2 sugerian una serie de puntos pertinentes al programa de 
investigaci6n y cooperaci6n tecnica de la ONUDI y a la adaptaci6n de su mandato a los 
retos con que actualmente se enfrentan los paises en desarrollo y las economias en 
transici6n. Estos retos abarcaban los relacionados con las ventajas que se podrian 
obtener de la creaci6n de agrupaciones de pequeiias y medianas empresas (PYME) en el 
plano nacional; las oportunidades, los riesgos y las compensaciones reciprocas que 
entrafiaba la vinculaci6n con la producci6n mundial y las cadenas de valor mundiales 
impulsadas por los productores y las impulsadas por los compradores; y las opciones de 
politica y el grado de libertad politica que representaba el optar por la via rapida, y no 
por la via lenta, en el proceso de integraci6n con las redes mundiales desplazandose 
hacia productos de mayor valor agregado y hacia nuevas funciones en la cadena de 
valor mundial. Otras sugerencias de politica se referian a las estrategias para vincular la 
integraci6n en los mercados mundiales al desarrollo nacional y regional, y la 
determinaci6n de las mejores practicas, estrategias y enfoques para cosechar las 
sinergias entre las respuestas impulsadas por el sector privado a la presiones de la 
competencia mundial y las medidas cataliticas instrumentales encabezadas por el sector 
gubernamental. 

18. Tras concluir su resumen de la labor del Grupo 2, el Director General de la ONUDI 
propuso pasar directamente a examinar las deliberaciones del Grupo 4, en vista de su 
evidente conexi6n con las conclusiones del Grupo 2. 

19. El Grupo 4 present6 un nuevo enfoque concreto de la cooperaci6n tecnica: el Programa 
de Alianzas de la ONUDI. Este Programa constituye un esfuerzo de vanguardia que 
supone penetrar en aguas desconocidas y poner a prueba la validez de un nuevo 
plantearniento de la prestaci6n de cooperaci6n tecnica. El elemento que lo define es la 
alianza multidimensional que reune a protagonistas provenientes del gobierno y de la 
sociedad civil, de la industria internacional y de la nacional, y de instituciones de 
investigaci6n. 

20. La oportunidad que el Programa de Alianzas brinda a la ONUDI de trabajar con 
representantes de instituciones del sector privado es muy gratificante y sirve para abrir 
nuevos caminos. Es muy dificil imaginar c6mo la ONUDI podria a la larga continuar 
ofreciendo asistencia tecnica si no pudiera vincular las actividades de cooperaci6n 
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tecnica del sistema multilateral a las actividades del sector privado, las organizaciones 
sin animo de lucro, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas 
multinacionales de todo el mundo. La ONUDI necesita vincular sus esfuerzos con los 
procesos sostenidos de inversion del sector privado para poder tener la seguridad de 
que las ensefianzas que imparte, los conocimientos que transmite y la informaci6n que 
moviliza hacia las PYME de los paises en desarrollo podran quedar en ellas. Por 
ejemplo, a menos que las PYME de la India puedan suministrar piezas de automotores a 
una empresa multinacional como la FIAT, que fabrica autom6viles en ese pais, no es 
seguro que toda la informacion que la ONUDI trata de movilizar permaneceni alli. 

21. Volviendo al Grupo 3, el Dire,::tor General lo describi6 como muy util. Se incluy6 en el 
F oro como demostraci6n de la importancia que la ONUDI atribuye a las cuestiones 
eco16gicas en su labor diaria El Director General observ6 igualmente que, desde su 
punto de vista, era extremadamente importante evaluar la situaci6n de medio ambiente 
y su funci6n en el fomento de] desarrollo industrial. 

22. El Grupo 3 abord6 la cuesti6n de si la protecci6n del medio ambiente constituye una 
carga o una oportunidad. La r1~spuesta es que es a la vez una carga y una oportunidad y 
que sera preciso ocuparse de la forma de abordar el tema. El Grupo 3 sugiri6 un sistema 
regulador escalonado para reducir la carga al minimo en lugar de imponer aun mas 
reglamentaciones. Este plameamiento es particularmente valido. El grupo sefial6 
tambien que el mundo evoluciona hacia una situaci6n de gobierno sin gobiernos y hacia 
un debilitamiento del Estado. Fue esta una observaci6n muy pertinente que requerira 
ulterior estudio como base de una protecci6n eficaz del medio ambiente. Ese fen6meno 
se puede observar facilmente en las negociaciones que tienen lugar permanentemente 
sobre los diferentes protocolos y acuerdos para reducir la contaminaci6n ambiental y 
controlar las emisiones. Son tratados negociados por los gobiernos que deberan ser 
aplicados por la empresa privada. La aplicaci6n de esos acuerdos hara necesarios 
cambios en el comportamiento de los consumidores. Es, por tanto, claro que nos 
enfrentamos a un desafio completamente nuevo y que las maneras tradicionales de 
evaluar los acuerdos y protocolos internacionales no seran ya utiles porque se trata de 
abordar un problema mas complejo que tiene mayores dimensiones y en el que 
interviene un mayor numero d.e protagonistas. 

23. La posible funci6n de la ONUDI como mecanismo de enlace entre el mundo de la 
industria y el mundo de la protecci6n ambiental podria comprender la identificaci6n de 
las oportunidades comerciale:; que ofrece la limpieza del medio ambiente. Los estudios 
de casos indicaban que la ONUDI era un intermediario de la cooperaci6n intemacional 
entre los Estados Unidos y China y de la transferencia internacional de tecnologia y 
conocimientos tecnicos ambicntalmente mas limpios y mas racionales en la esfera de la 
fabricaci6n de enzimas y filtros membranosos. Uno de los eminentes oradores, el Sr. 
Edwin Barnes de Ghana, describi6 c6mo su Gobierno esta creando el entorno 
econ6mico que estimulara a la industria a recoger y reciclar los desperdicios de plastico 
producidos por los consumidores. Esto subraya la opinion de la ONUDI de que hay toda 
una industria medioambiental que es preciso desarrollar en muchas partes del mundo 
para convertir los desechos y la contaminaci6n en un recurso. 

24. El Grupo 3 plante6 asimismo una cuesti6n muy interesante. Dado que el deterioro 
ambiental no respeta las fronteras politicas, £,que nuevos tipos de cooperaci6n o 
asociaciones deberian establecerse en este campo a medida que el escenario ambiental 
se hace mas amenazador? 0 £,que clases de incentivos y legislaci6n instrumental 
promoverian el tipo de cooperaci6n intemacional en el que la inversion extranjera 
tuviera en cuenta al mismo tiempo las cuestiones ambientales y las referentes al 
crecimiento industrial? 
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25. Otra importante cuesti6n tiene que ver con la relaci6n entre el valor del patrimonio 
publico ambiental de los paises desarrollados y los gastos del sector privado en 
concepto de control y reducci6n de la contaminaci6n. (,Es diferente de la relaci6n en 
los paises en desarrollo donde hay elevados indices de contaminaci6n y son altos los 
costos del cumplimiento de las reglamentaciones ambientales? Muchas de estas 
preguntas tiene que incluirse en el programa de investigaciones de la ONUDI. Aunque 
ello no significa ningun cambio en las prioridades de la Organizaci6n, esta debe 
reforzar sus contactos con las instituciones de investigaci6n, como lo han sefi.alado las 
disertaciones presentadas en los ultimos dos dias. 

26. Dando una mirada retrospectiva al Foro en su conjunto, se observa que este ha mostrado 
que las fuerzas de la aglomeraci6n industrial tienden a acrecentar -por lo menos hasta 
cierto punto- las desigualdades del desarrollo econ6mico, tanto entre los paises como 
dentro de ellos. Se ha aprendido tambien que la competencia se ve cada vez mas y mas 
impulsada por factores distintos de los precios, como la calidad de los productos, la 
prontitud de la entrega, consideraciones de disefi.o, servicios relacionados con los 
productos y otros factores . La integraci6n de los paises en desarrollo, y en particular de 
sus PYME, en las redes de producci6n y en las cadenas de valor mundiales exige la 
mejora permanente de las aptitudes especializadas, por una parte, y la constituci6n de 
sistemas nacionales de innovaci6n, por la otra. Apoyar a las PYME en el mejoramiento 
de su rendimiento y su competitividad puede de hecho ser a largo plazo la mejor 
inversion en el alivio de la pobreza, especialmente si se acepta el supuesto de que la 
integraci6n de los paises en desarrollo en la economia mundial ya ha dejado de ser 
materia de debate en cuanto tal. En lo que si se puede influir, no obstante, es en las 
condiciones reales en que esta integraci6n se verificara. 

27. Se espera que estas conclusiones del Foro sean bien recibidas por la comunidad 
intemacional en la medida en que transrniten un mensaje positivo sobre la permanente 
necesidad que tienen los paises en desarrollo de proseguir sus refonnas econ6micas. 
Refiriendose una vez mas a su alocuci6n del 29 de noviembre, el Director General de la 
ONUDI subray6 que tanto la primera generaci6n de refonnas econ6micas, las 
relacionadas con la necesidad de introducir sistemas macroecon6micos bien 
concebidos, como la segunda generaci6n de refonnas, conocidas por el acento que 
ponen en las reformas institucionales, son sumamente necesarias para que los paises en 
desarrollo puedan hacer frente a los problemas de la globalizaci6n. Destac6 que, 
despues de 50 afi.os de debates sobre si habia que financiar o ajustar la economia para 
permitirle crecer, habia llegado el momento de pensar c6mo se va a ayudar a la 
poblaci6n de los paises en desarrollo y del mundo en general a conectarse al proceso de 
globalizaci6n. Este nuevo desafio seguira vigente durante los pr6ximos afi.os, y no se 
podra hacer frente a nuevos retos con viejos instrumentos, viejas metodologias ni viejas 
herramientas. Los problemas del futuro no se van a resolver con las herramientas del 
pasado. 

28. El Director General observ6 que este fue precisamente el prop6sito del Foro durante los 
ultimos dos dias, y era justamente lo que la ONUDI habia venido haciendo mediante su 
transformaci6n de los ultimos dos afi.os. No ha sido una transfonnaci6n concebida 
simplemente para recortar el presupuesto o ajustar los efectivos de personal; ha sido una 
transfonnaci6n para tratar de encauzar los servicios de la Organizaci6n hacia la 
producci6n de bienes publicos que puedan coadyuvar a vincular de nuevo a la poblaci6n 
de los paises en desarrollo con el proceso de globalizaci6n. Aunque ese proceso es 
potencialmente beneficioso, es necesario evaluar las dificultades y los problemas con 
que tropiezan los paises en desarrollo en su marcha hacia esa meta. 

38 



29. El Director General concluy6 con una propuesta acerca del futuro del Foro. Sefial6 que 
habia sido un buen intento por acrecentar la interacci6n entre los Estados Miembros y la 
Organizaci6n y entre los propios Estados Miembros. Propuso, por lo tanto, la 
institucionalizaci6n de este tipo de debate en los 6rganos normativos de la ONUDI, 
organizandolo posiblemente con caracter anual y ciertamente sobre una base regional. 
Ya se habia hecho asi ese afio en tres regiones: Asia, Africa subsahariana y el mundo 
arabe. Transmiti6 ademas una propuesta del Presidente Bedie de incluir un mayor 
numero de representantes d.el sector privado e indic6 que los F oros podrian tratar 
cuestiones particulares de ink:res para una u otra region o para todos los Miembros de 
la ONUDI en general. Sin embargo, a fin de aumentar la pertinencia y la participaci6n 
practica de la ONUDI en el temario econ6mico, sera necesario que en esos Foros se 
aborden cuestiones sustantivas. 
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B. PONENCIAS Y DISERTACIONES 



Aide-memoire 



Aide Memoire 

Secretaria de la ONUDI 

El aspecto mas sobresaliente de la actual Jase de transformaci6n econ6mica de dimensiones 
mundiales probablemente sea el hecho de que la dinamica se traslada de la economia nacional 
a la economia mundial. Desde luego, las fronteras nacionales siguen siendo importantes en la 
organizaci6n de la actividad econ6mica, pero las oportunidades y los retos se derivan cada vez 
mas de la economia mundial. Actividades econ6micas que solian hasta ahora estar parceladas 
por las fronteras nacionales se reorganizan a nivel internacional. En consecuencia -y aunque 
no se vea en los mapas- se esta configurando una nueva geografia econ6mica, que empieza a 
tener importancia en la economia politica a escala mundial. Quienes ocupan puestos de 
responsabilidad no pueden ignorar esta realidad, ya que todos los paises -excepto quiza los 
Estados Unidos de America- resultan pequefios con respecto al mundo y, por lo tanto, deben 
tener en cuenta lo que hacen los demas paises antes de adoptar sus propias decisiones. 

Para una organizaci6n internacional con el mandato de la ONUDI, tres caracteristicas de la 
actual situaci6n mundial revisten particular interes. En primer lugar y sobre todo, el papel de la 
industria -tacitamente reconocido o expresamente redescubierto- como importante fuerza 
impulsora del crecimiento econ6mico y el mejoramiento de los niveles materiales de vida; en 
segundo lugar, una tendencia ininterrumpida -concomitante con la rapida integraci6n 
internacional- a la aglomeraci6n espacial de las actividades industriales; y en tercer lugar, en 
relaci6n con la difusi6n desigual que se ha observado en esas actividades, las buenas 
posibilidades de conectar las economias menos adelantadas con las mas desarrolladas. Entre los 
abundantes ejemplos que ilustran esta ultima caracteristica cabe citar la existencia de 
agrupaciones como las que forman los Estados Unidos, el Canaday Mexico; el Jap6n y el Asia 
sudoriental; la Union Europea, el Africa septentrional y los paises de Europa oriental; Singapur 
y Malasia; Hong Kong y otras regiones de China; y Finlandia y los paises balticos. 

Mientras que la progresiva integraci6n a nivel internacional o incluso mundial -en suma: la 
"globalizaci6n" - hace cada vez mas Yiable la simbiosis entre las regiones pobres y ricas, no es 
seguro que por ello sea automaticamente mas deseable. Si bien la integraci6n de espacios cuyo 
nivel de desarrollo econ6mico es diferente parece ser una de las claves del exito, no queda 
claro c6mo se comparte ese exito. La globalizaci6n es un proceso que genera ganadores y 
perdedores entre las naciones y dentro de ellas. Por ejemplo, en un documento inedito del 
Instituto de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de Sussex las cifras ponen de 
manifiesto el fracaso en lograr una convergencia de las economias del mundo. En 1820, la 
relaci6n entre la renta per capita de los paises mas ricos y la de los mas pobres era de 3 a 1; en 
1960, de 30 a 1; en 1990, de 60 a 1; y en 1997, de 74 a 1. Ademas, a nivel nacional, los 
indicadores del grado de desigualdad en la distribuci6n de la renta aumentan casi en todas 
partes. Necesariamente, esos hechos requieren una intensa interacci6n entre los grupos 
supuestamente favorecidos y desfavorecidos, tanto a nivel nacional como internacional. 
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A la luz de esas consideraciones, el octavo periodo de sesiones de la Conferencia General de la 
ONUDI brindara a la comunidad internacional una oportunidad de examinar la 
industrializaci6n a nivel mundial. Cuando se reunen representantes de todas partes del mundo, 
un tema natural de debate es lo que ocurre con la industria manufacturera a medida que el 
espacio econ6mico de los paises desarrollados y los paises en desarrollo, asi como el de los 
paises en transici6n, se integra cada vez mas y prosigue la tendencia a la aglomeraci6n espacial 
de las actividades, al mismo tiempo que se intensifica la interacci6n entre los diferentes grupos 
de actores. Este es en lineas generales el tema que la ONUDI se propone examinar y analizar en 
su Foro sobre Desarrollo Industrial Sostenible, que se celebrara durante la Conferencia 
General. El Foro se organizara en torno a cinco grupos, que se reuniran del 29 de noviembre 
(por la tarde) al 1 ° de diciembre de 1999. 

La problematica 

Cada uno de los grupos del Foro tiene la funci6n de ayudar a definir el alcance de un debate 
mas amplio y sugerir una serie de cuestiones en las que ese debate podria centrarse. Unos pocos 
expertos plantearan y analizaran sucintamente en cada grupo esas cuestiones. Luego, se invitara 
a los participantes en el Foro a formular declaraciones que constituiran la base del debate. Cabe 
esperar que, de ese modo, los analisis y la experiencia de la Organizaci6n puedan cotejarse y 
complementarse de la manera mas eficaz con los conocimientos especializados y las opiniones 
de los responsables de adoptar decisiones a nivel nacional. 

En ese marco, el primero y el segundo grupos intentaran presentar a los part1c1pantes 
percepciones del desarrollo industrial a nivel mundial que, por una parte, se deriven de los 
resultados de analisis econ6micos recientes y, por otra, provengan de estudios de casos y de 
diversos indicios circunstanciales. En cambio, los grupos tercero y cuarto fundamentaran y 
complementaran los analisis y descripciones mas generales, refiriendose concretamente a 
algunos programas y actividades de la ONUDI. El ultimo grupo resumira las deliberaciones 
anteriores e intentara sacar algunas conclusiones mas generales. La distribuci6n de las 
cuestiones entre los grupos se describe brevemente a continuaci6n. 

El tema del primer grupo sera La nueva geografia de la industria - percepciones def analisis 
economico. El grupo se centrara, en la primera rnitad del tiempo a su disposici6n, en los 
diferentes mecanismos de ajuste en el contexto de la globalizaci6n, asi como en los efectos de 
esos mecanismos. Se tratara, entre otras cosas, de la interacci6n entre las fuerzas tradicionales 
que dan ventajas cornparativas, por una parte, y los factores "geognificos" no tradicionales, por 
otra, asi coma de los procesos de aglomeraci6n vistos desde una perspectiva internacional. 
Algunas de las preguntas que se formularan son las siguientes: (,Como afectara una integraci6n 
mas estrecha a los paises mas altarnente industrializados y a los menos industrializados? Si la 
integraci6n es un juego de suma cero, (,perjudicara a la industria de los paises desarrollados, 
como lo hacian suponer hasta hace un par de afios el rapido crecimiento del Asia sudoriental y 
la lentitud del crecimiento de Europa y los Estados Unidos? lO afectara a los paises en 
desarrollo y las economias en transici6n que puedan verse invadidos por productos 
manufacturados originarios de los paises desarrollados? Sin embargo, si la integraci6n es un 
juego de suma positiva, con posibles ganancias para todos los participantes, lc6mo se 
compartiran esas ganancias? Ademas, lque factores determinaran probablemente su 
distribuci6n entre las econornias en desarrollo y las economias desarrolladas? El grupo, en la 
segunda parte del tiempo disponible, analizara la integraci6n e interacci6n desde el punto de 
vista de las categorias generales de "factores" que subyacen a la producci6n industrial, a saber, 
la mano de obra y los conocirnientos especializados, el capital y la tecnologia. Se presentaran 
pruebas ernpiricas de la interacci6n entre factores y entre diferentes (grupos de) paises en el 
contexto de la globalizaci6n. En ese sentido, se elegiran algunos pares de factores, por ejemplo, 
el capital y la tecnologia o la tecnologia y los conocirnientos especializados, para exarninar sus 
relaciones fundamentales. Entre las preguntas tipicas que se plantean en ese contexto figuran 
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las siguientes: lC6mo se transmiten los metodos de producci6n desde el pais de origen hasta el 
pais receptor cuando se produce una reubicaci6n industrial? lQue tipos de empleo dejan de 
requerir conocimientos especializados y cuales se destruyen o se crean? lCuales son los efectos 
de Ia innovaci6n tecno16gica y de la competencia extranjera sobre el empleo y los salarios en 
los diferentes grupos de paises? lC6rno se traslada la tecnologia de un espacio a otro y c6mo se 
difunde dentro de los espacios? 

El segundo grupo tendni por tema La globalizaci6n de los sistemas de producci6n y sus 
consecuencias para los paises en desarrollo y las economias en transici6n - mejoramiento del 
nivel local de competitividad. Se examinani si la globalizaci6n de las cadenas de valor 
-incluidas las industrias de textiles, de la confecci6n, de autom6viles y de productos 
electr6nicos- en un numero creciente de paises y las estrategias y Ia organizacion de las 
empresas mundiales en esas industrias pueden fomentar la dinamica de la industrializaci6n de 
los paises en desarrollo y las economias en transici6n, y c6mo lo pueden hacer. Por una parte, 
la globalizaci6n de los sistemas de producci6n brinda a los paises en desarrollo y las economias 
en transici6n nuevas oportunidades de acceder a los mercados y recursos, actualizar sus 
conocimientos tanto especializados como generales y estimular el desarrollo de las redes 
nacionales de abastecimiento. Por otra parte, la creciente competencia entre los paises en 
desarrollo por atraer actividades de las empresas mundiales se basa frecuentemente en la 
disponibilidad de mano de obra barata y en incentivos fiscales. Ese tipo de competencia puede 
hacer caer a los paises en desarrollo y las economias en transici6n en una trampa en que el 
aumento de las actividades industrtales no va acompafiado de mayores ingresos. El grupo 
examinara algunas cuestiones relacionadas con este problema y la forma en que alianzas y 
programas conjuntos de perfeccionamiento acordados entre los actores de influencia mundial y 
los gobiernos e instituciones nacionales pueden ayudar a salir de esa trampa e iniciar un 
proceso sostenible de crecimiento industrial que beneficie a ambas partes. 

EI tema del tercer grupo sera La industrializaci6n frente a los retos ambientales -
contribuciones concretas a la soluci/m de vastos problemas. El grupo se centrara en la relaci6n 
entre el desarrollo de la industria a escala mundial, por una parte, y las importantes 
preocupaciones ambientales, por otra. Estas ultimas abarcan desde el agotamiento de Ios 
recursos naturales hasta la salud humana y, en el contexto actual, se pondni de relieve el 
aspecto relativo a la industria manufacturera y se examinaran en forma critica las "limitaciones 
ambientales" a la industrializacion. Sera muy importante en el debate el papel de la "produccion 
menos contaminante" para reducir los efectos ambientales nocivos, en particular cuando se 
estima que la concentraci6n espacial agrava tales efectos. Ademas, se propugnani la ordenaci6n 
del medio ambiente, que reviste una importancia creciente, en vista, entre otras cosas, de la 
globalizaci6n de Ios sistemas de producci6n. Asimismo, en el caso de la utilizaci6n de la 
energia en la industria, se analizaran estrategias para combinar la reducci6n de los costos y los 
beneficios ambientales. Entre las p:reguntas que el grupo planteara y por lo menos intentara 
responder estan las siguientes: Dado que la inversion en tecnologia ecol6gicamente racional es 
relativamente costosa, lPUeden los paises en desarrollo y las economias en transici6n evitar 
repetir los graves errores cometidos por los paises desarrollados en los ultimas 50 afios? lDe 
que modo puede ponerse a disposici6n de los paises en desarrollo y las economias en transici6n 
tecnologia ecol6gicamente racional a un precio que este a su alcance? lCuan graves son las 
amenazas para el medio ambiente local que entrafi.an las tendencias a la concentraci6n en la 
ubicacion de las industrias? lCual es la importancia de Ia contribuci6n de una mayor eficiencia 
energetica al fomento de la productividad y el mejoramiento del medio ambiente? 

El tema del cuarto grupo sera El programa de alianzas de la ONUDJ - un nuevo enfoque de la 
promoci6n de la pequefia y mediana empresa. El grupo analizara la creciente cooperaci6n y las 
alianzas concretas entre el sistema de las Naciones Unidas, el mundo empresarial y las 
organizaciones de la sociedad civil (incluidos los institutos de investigacion), a fin de hacer 
frente de manera mas eficaz a las retos de la globalizaci6n. lCuales son los principales 
ingredientes de una alianza satisfactoria? lCuales podrian ser los principales riesgos de unir, en 
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particular, los dos mundos constituidos por las organizaciones intergubernamentales y las 
empresas de ambito mundial? lQue pueden hacer en forma conjunta para mejorar los 
resultados y, a la larga, aumentar la competitividad de las redes nacionales de abastecimiento 
en los paises en desarrollo y las economias en transici6n? lQue papel puede jugar la ONUDI en 
el sector de la industria para establecer alianzas pertinentes? En este grupo, la ONUDI 
presentara su nuevo concepto de los programas de alianzas multisectoriales para el desarrollo 
industrial e ilustrara los beneficios de esas alianzas con el impacto logrado hasta la fecha por la 
industria de piezas de ensamblaje para autom6viles en la India. 

El tema del quinto grupo se titula Integraci6n, aglomeraci6n e interacci6n en la industria 
mundial -algunas conclusiones. Se preve poner de relieve importantes aspectos de las 
deliberaciones precedentes, identificar vinculos adicionales entre las diversas cuestiones y 
sacar al menos algunas conclusiones al respecto. La estructura del F oro se puede describir en 
forma sintetica de la siguiente manera: el analisis y el debate se basan en un fundamento 
general de la teoria econ6mica y las pruebas empiricas (grupo 1 ). Sobre esa base se levantan un 
segundo nivel de analisis parcial desde un punto de vista empresarial (grupo 2), un tercer nivel 
de analisis concreto desde el punto de vista del medio ambiente (grupo 3) y un cuarto nivel de 
ejemplificaci6n individual a partir de un determinado caso, tornado de uno de los programas de 
la ONUDI (grupo 4). En el quinto nivel, que corona la estructura y se preve que "albergue" 
varias conclusiones, se hace una sinopsis de las cuestiones tratadas. 

Evidentemente, la mayor parte de las preguntas planteadas en este esbozo prospectivo de los 
grupos no se responderan durante el Foro; probablemente, muchas preguntas no puedan 
responderse en la actualidad ni en un futuro previsible, dado el estado actual de los 
conocimientos. Sin embargo, los multiples temores y esperanzas surgidos en el momenta en 
que las economias van dejando de ser nacionales requieren de parte de la comunidad 
internacional un esfuerzo conjunto, al menos para aclarar en que se basan esos temores y 
esperanzas. Mas concretamente, los responsables de adoptar decisiones, al encarar conjuntos de 
posibles medidas y sus consecuencias, necesitan evaluar la utilidad inherente de una 
consecuencia determinada de una determinada medida. Asimismo, tienen que evaluar las 
probabilidades de que se produzca una determinada consecuencia despues de elegir una linea 
de acci6n concreta. Sacar a la luz las percepciones de todas las partes que, desde diferentes 
angulos, se ocupan de los temas propuestos para el debate es condici6n previa de todo avance. 
Mas aun, puede considerarse un paso importante para la comprensi6n mutua y, segun cabe 
esperar, la cooperaci6n. El Foro de la ONUDI sobre Desarrollo Industrial Sostenible se propane 
contribuir a ese objetivo. 
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Grupo 1 

La nueva geografia de la industria - Percepciones del analisis econ6mico 



Marco tematico del Grupo 1 

Secretaria de la ONUDI 

La expres10n 'desarrollo industrial', aplicada en un contexto mundial, circunscribe dos 
fen6menos relacionados entre si: la difusi6n transfronteriza de la industria y el crecimiento de 
las industrias en cada pais. El presente grupo se ocupa de los aspectos econ6micos -te6ricos y 
empiricos- del desarrollo de la industria manufacturera en todo el mundo considerados desde 
ese angulo. 

1. Informacion general 

El termino 'geografia' que se utiliza en el titulo guarda relaci6n con la ubicaci6n de la actividad 
industrial alrededor del mundo. La g1;!ografia econ6mica es una disciplina antigua, pero en los 
diez ultimos a:iios ese campo se ha revolucionado. El progreso te6rico y metodo16gico, sumado 
a la presentaci6n de hechos estilizados denominada 'Nueva Geografia Econ6mica', ha aportado 
ideas novedosas que profundizan con:;iderablemente nuestra comprensi6n acerca de la dinamica 
del desarrollo industrial. 

Habida cuenta de que la globalizaci6n actUa basicamente sobre las fuerzas de localizaci6n de la 
industria, ya que el establecimiento de un nuevo espacio en que el comercio y las 
comunicaciones son mas rapidos y menos costosos impulsa a las empresas a elegir nuevas 
ubicaciones que les permitan obtener maximas ganancias, el grupo examinara los aportes de la 
Nueva Geografia Econ6mica con obj1;!to de comprender mejor las posibilidades y los problemas 
contemporaneos de la industrializacic:m en las diversas partes del mundo. La 'Nueva Geografia 
Econ6mica' explica las fuerzas de c:ambio de la localizaci6n intemacional de la industria y 
predice la direcci6n que tendra ese cambio. Sin embargo, la disciplina entrafia algo masque un 
mero debate acerca de d6nde y por que las industrias se ubican a traves de las economias en 
interacci6n. El aporte mucho mas interesante de la Nueva Geografia Econ6mica es la 
vinculaci6n entre la localizaci6n y el crecimiento. La ubicaci6n de las industrias depende del 
crecimiento econ6mico de las economias en interacci6n y, al mismo tiempo, influye en el 
crecimiento de esas economias. 

El estudio del papel que desempeiia un sector determinado en el crecimiento econ6mico general 
ha de satisfacer varios requisitos metodol6gicos concretos. La raz6n para elegir un sector en 
particular es que ese sector difiera considerablemente del resto de la economia. Asi pues, se 
debera utilizar un metodo que permita reconocer las interacciones entre diversos sectores de la 
economia, en lugar de considerar a esta en su totalidad una entidad indiferenciada. Por otra 
parte, dentro de cada sector habra una dinamica especial derivada de las interacciones entre los 
agentes que producen con la ayuda de diversas tecnologias, perciben ingresos, consumen bienes 
y servicios, ahorran e invierten. En consecuencia, el crecirniento, y en particular sus vinculos 
con la localizaci6n de las industrias, solo se puede explicar aplicando un criterio de equilibrio 
general para explicar el comportamiento de la economia en su totalidad de resultas de las 
decisiones racionales adoptadas por :ms partes integrantes. 
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Naturalmente, no es posible dar una explicaci6n detallada de esas interacciones y, de todos 
modos, tal vez seria inutil en la medida en que reproduciria la complejidad del mundo real. En 
cambio, la Nueva Geografia Econ6mica ofrece explicaciones muy simplificadas en torno a 
cuestiones que se consideran de importancia especial. Pese a su deliberada simplicidad, esas 
explicaciones conservan el sello de la amplitud de miras y la generalidad que caracterizan a los 
metodos de equilibrio general debido a la interacci6n que entrafian sus raices metodol6gicas. 
Gracias a esa caracteristica, los modelos de que se dispone, aunque muy esquematicos, tienen 
mucho que decirnos acerca del crecimiento y la industrializaci6n. 

El grupo procurara transmitir la esencia de lo que se desprende del estado actual de la Nueva 
Geografia de la Industria -que, naturalmente, se esta escribiendo continuamente- por medio de 
una introducci6n forrnulada por el moderador y seguida de tres presentaciones de ponencias a 
cargo de profesionales en la materia. Las cuatro exposiciones se organizarim en dos grupos de 
dos. El primer grupo se centrara en la difusi6n transfronteriza de la industria y el segundo en la 
industria y el crecimiento dentro de los paises. 

2. Las cuestiones 

La primera mitad del analisis estara dedicada a hacer un esbozo muy breve, aunque lo mas 
completo posible, del nuevo enfoque de la localizaci6n intemacional de la industria. Ese 
enfoque entrafia el examen de la interacci6n de las economias que el proceso de globalizaci6n 
ha vinculado mas estrechamente. Abarca tres elementos principales: en primer lugar, la 
dotaci6n de factores de los paises que tienen los principales factores de producci6n (industrial) 
y la distribuci6n intemacional de actividades derivada de las ventajas comparativas dictadas 
por las proporciones de factores; en segundo lugar, la existencia de rendimientos a escala 
crecientes en la producci6n industrial, las formas especiales de competencia (imperfecta) entre 
empresas que presentan ese rasgo tecnol6gico y el papel concomitante de la magnitud del 
mercado en la ubicaci6n de la industria, y en tercer lugar, las vinculaciones entre insumo y 
producto y las fuerzas de localizaci6n resultantes, que provocan la aglomeraci6n espacial de la 
actividad industrial. En las disertaciones sobre localizaci6n intemacional de la industria, 
esbozadas a continuaci6n, se examinan los tres elementos mencionados, aunque en orden 
mverso. 

El titulo de la primera disertaci6n es La aglomeraci6n y el desarrollo industrial - Ensenanzas 
extraidas de la 'Nueva Geografia Econ6mica '. En ella se expone un modelo de desarrollo 
intemacional de la industria lo mas centrado posible en las fuerzas que impiden que la 
actividad industrial se difunda internacionalmente como lo determinarian las combinaciones de 
los factores. Las fuerzas primordiales son las vinculaciones industriales entre insumo y 
producto, que crean una clase especial de dirnimica cuando la tecnologia trae consigo 
rendimientos a escala crecientes. En una primera etapa, una vez que los costos de transporte u 
otras barreras comerciales han empezado a variar, las vinculaciones industriales dan lugar a la 
aglomeracion espacial de la industria manufacturera -en nuestro contexto, en ciertos paises 
aventajados- y, concomitantemente, al surgimiento de diferencias salariales considerables entre 
los paises. En la medida en que los beneficios de las vinculaciones industriales sean mayores 
que los esperados como consecuencia de los bajos salarios, la industria seguini concentrada en 
los paises 'industriales'. Solo cuando la brecha salarial se haya ensanchado considerablemente 
se trasladara a otros lugares. 

Cabe admitir que, si bien ese resultado se ha obtenido con una perspectiva muy poco 
convencional, todavia conserva un sabor convencional. No obstante, con algunas hip6tesis se 
obtienen resultados menos intuitivos. Existe la posibilidad, por ejemplo, de que la difusi6n no 
se produzca en el marco de un proceso de convergencia sin tropiezos de paises industriales y no 
industriales, sino en una serie de etapas en las que surjan y se desarrollen nuevos centros de 

52 



aglomeraci6n industrial. Las politicas pueden atraer a las industrias y las diferentes clases de 
politicas repercuten de diversas formas en la estructura industrial y en los grados de bienestar. 

Por mas nuevas que sean las teorias de localizaci6n internacional mencionadas supra, todas 
ellas se apoyan en el antiguo paradigma de las ventajas comparativas, que hace hincapie en las 
diferencias entre los paises en cuanto a la dotaci6n de factores. Eso rige tanto para los modelos 
de la 'nueva geografia' como para la. 'nueva teoria del comercio' que, entre otras cosas, toma 
muy en serio el hecho de que los paises difieran drasticamente con respecto a sus dimensiones 
econ6micas. En la segunda disertacibn, titulada iQue injluencia tiene la ventaja comparativa? 
- Simulacion de la localizacion industrial, se expresa la opinion de que las 'antiguas' y 
'nuevas' teorias de especializaci6n internacional son complementarias y no se excluyen. Se 
muestra por medio de una simulaci6n numerica que, a medida que se reducen las barreras 
comerciales, cabe esperar una variaci6n en el equilibrio de fuerzas entre la ventaja comparativa 
y la magnitud del mercado. 

Por lo general las combinaciones de los factores deterrninan las pautas de especializaci6n 
cuando el comercio es libre o casi libre. No obstante, cuando los paises difieren 
considerablemente tanto de tamafio como en las proporciones de los factores, las dimensiones 
del mercado efectivamente influyen en la ubicaci6n de las industrias si los costos de 
comercializaci6n son apreciables. En esas circunstancias, un pais grande se industrializa 
excesivamente en relaci6n con sus ventajas comparativas debido al incentivo que entrafia un 
mercado interno grande para colocar articulos producidos con tecnologia 'industrial', es decir, 
de rendimiento creciente. 

La segunda mitad del examen del grupo no versani ya sobre la dispersion de la industria, sino 
sobre la industria y el crecimiento, y se centrani en la interrelacion entre factores basicos (de 
producci6n) como la mano de obra, el capital o la tecnologia. Se asignara prioridad a la 
innovaci6n tecnologica debido a su papel fundamental en el aumento de la productividad y, por 
ende, en el crecimiento industrial. Dado que en la etapa inicial de industrializacion la 
tecnologia proviene del exterior, el desarrollo tecnol6gico se examina en primer lugar en 
relacion con las corrientes de capital. Asi pues, se presenta y analiza el cambio tecnologico 
como causa principal de la transforrnaci6n de la estructura del empleo industrial sobre la base 
de los conocimientos tecnicos. Los dos analisis aclaran mas el papel de la tecnologia como eje 
de la vertiginosa 'rueda' del aumell':o de la productividad y de la expansion de la producci6n 
industrial. 

La tercera disertaci6n, titulada Las corrientes de capital y la tecnologia - Datos concretos 
sobre algunos paises, reviste un car:icter empirico y tiene por objeto estudiar los efectos de las 
inversiones extranjeras directas (IED) en la productividad industrial del pais receptor. Al 
investigar los diversos cauces por los que se puede difundir la tecnologia a las empresas del 
pais receptor, se intenta evaluar su importancia relativa en lo que respecta al crecimiento de la 
productividad de las empresas. Se subraya el hecho de que entre las diversas formas que adopta 
la transferencia de tecnologia a nivel intemacional, las IED desempefian una funci6n singular 
porque tambien entrafian la transfercncia de tecnologia incorporada al capital humano, como en 
el caso de la transferencia de conocimientos practicos en materia de gesti6n. 

Los datos utilizados para el estudio empirico de la difusion de la tecnologia reflejan el 
rendimiento econ6mico de mas de 400 empresas industriales de ocho ciudades de China a 
comienzos del decenio de 1990. Entre los resultados mas interesantes obtenidos a partir de esos 
datos figuran los siguientes: i) la causa principal del crecimiento de la productividad de las 
empresas es la difusi6n de conocimientos tecnol6gicos extranjeros y el desarrollo de la 
capacidad derivado de las actividades de formaci6n; ii) la ampliaci6n de los conocimientos 
tecnicos mediante la capacitaci6n refuerza considerablemente la difusi6n de la tecno]ogia de las 
empresas extranjeras a las nacionales, y iii) es mas probable que impartan formaci6n las 
empresas nacionales que sus hom6logas extranjeras, que tienden a mantener la calidad de sus 
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productos importando bienes intermedios de sus paises de origen y transfiriendo 
administradores de la sede al pais anfitrion. 

La relacion entre el cambio tecnologico y los conocimientos tecnicos de los trabajadores, 
apenas mencionada en la disertacion anterior, es objeto de un examen empirico completo en la 
ultima, titulada La tecnologia y los conocimientos tecnicos de los trabajadores de la industria -
Datos internacionales. La pregunta mas importante que se plantea es facil de formular, aunque 
dificil de responder empiricamente, y la conclusion normativa que se puede extraer de esa 
respuesta es de amplio alcance. Se trata de lo que implica el cambio tecnologico para la 
demanda de mano de obra calificada y, en consecuencia, para la diferencia entre los salarios y 
el empleo de los trabajadores 'calificados' y 'no calificados'. Una parte de la respuesta 
empirica es la comprobacion de un cambio tecnologico que en general exige conocimientos 
especializados, es decir, un cambio que aumenta la demanda de mano de obra calificada, en 
detrimento de la no calificada, en los paises desarrollados. De modo analogo, en muchos paises 
en desarrollo se registran sefiales claras del mismo tipo de cambio tecnologico. Esas 
conclusiones fundamentan empiricamente la sugerencia de que existe una complementariedad 
importante entre la capacidad tecnica y la difusion de tecnologia en todos los paises, donde la 
demanda en favor de la mano de obra calificada ha aumentado dentro de las industrias y no 
entre estas. 

Esos resultados subrayan una vez mas la importancia primordial de la capacidad tecnica del 
capital humano para la asimilaci6n de la nueva tecnologia, que es vital para la expansion 
industrial de los paises en desarrollo. Con respecto a los paises desarrollados y su preocupacion 
acerca de las tendencias imperantes en sus propios mercados de trabajo, todo parece indicar que 
la causa principal del menoscabo sufrido por los salarios y el empleo de los trabajadores no 
calificados es el cambio tecnologico y que la muy temida competencia de los paises en 
desarrollo es mucho menos importante. 

Al examinar retrospectivamente el analisis economico del desarrollo industrial aqui esbozado, 
resulta claro que el grupo respondera (al menos parcialmente) algunas de las preguntas 
planteadas en el debate, que otras no tendran respuesta y, lo que es mas importante, que las 
respuestas daran lugar a nuevas preguntas. En la siguiente secci6n se intenta determinar por 
adelantado algunas de esas preguntas y plantear temas de debate. 

3. Algunos temas de debate 

Del examen anterior se desprenden varias cuestiones; s1 hubiese que formular una sola 
ponencia, tal vez se podrian retener las siguientes: 

i) De resultas de la aglomeraci6n espacial, se puede decir que la dispersion de la industria 
a traves de los paises se produce en olas, no de manera uniforme y continua. Esas olas entrafian 
el agrupamiento de ciertos paises con economia mas y menos desarrollada, por ejemplo, 
Finlandia y los paises balticos, el Jap6n y el Asia sudoriental. 

(,Que intervenciones nonnativas se pueden sugerir para que los paises en desarrollo o con 
economia en transici6n puedan viajar en la cresta de esas olas hacia el desarrollo industrial 
(avanzado)? (,Se puede considerar que algunos de los resultados obtenidos son un argumento en 
favor de un componente 'regionalista' de las estrategias de industrializacion, que entrafie la 
agrupacion de paises con economia mas desarrollada y menos desarrollada desde el punto de 
vista industrial dentro de una region geografica? En caso afirmativo, (,Cuales serian las 
consecuencias para las politicas dirigidas a las diferentes zonas industriales? 
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ii) La ventaja comparativa todavia parece influir en la industrializaci6n: se considera que 
ayuda a atraer cierta clase de industrias y que constituye un factor determinante de la 
especializaci6n industrial a medida que progresa la globalizaci6n. 

(,Que ensefianzas se pueden extraer de esas observaciones desde el punto de vista normativo? 
En lo que respecta a la elaboraci6n de politicas, (,que coeficientes de ponderaci6n habria que 
asignar, por una parte, a los factores relacionados con la ventaja comparativa y, por la otra, al 
adelanto tecnol6gico, en las diversas etapas de industrializaci6n? (,Que diferencia de politica 
habria entre un pais con un mercado interno 'grande' y otro con un mercado interno 'pequefio'? 

iii) Las inversiones extranjeras directas revisten una importancia considerable en la medida 
en que aumentan la productividad y esa importancia se puede reforzar ampliando los 
conocimientos tecnicos de la mano de obra industrial nacional. 

(,Que medios se pueden utilizar, ademas del desarrollo de los conocimientos tecnicos, para 
aprovechar al maximo las posibles repercusiones favorables de lac; inversiones extranjeras 
directas en la productividad de las empresas nacionales? Mas concretamente, (,que cauces se 
pueden abrir en el pais receptor para intensificar la difusi6n de conocimientos tecnologicos en 
la industria nacional? 

iv) En general, el cambio tecnol6gico en la industria parece ex1gu cada vez mas 
conocimientos especializados; tanto en los paises desarrollados como en los paises en 
desarrollo ese cambio tecnol6gico orientado, por asi decirlo, a los conocimientos, tiene 
consecuencias importantes para la situaci6n de los mercados de trabajo y plantea la necesidad 
de mejorar la base de capital humano de la producci6n industrial. 

Habida cuenta de que la tecnologia al parecer es mas importante que la competencia extranjera 
como causa de los problemas de la mano de obra no calificada en los paises desarrollados, 
(,Cual seria la soluci6n normativa acertada para esos problemas? En los paises con economia en 
transici6n y los paises en desarrollo, (,que politica de recursos humanos habria que aplicar para 
atender mejor a las exigencias de la tecnologia industrial en general? 
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Ponencia 1 
La aglomeracion y el desarrollo industrial 
Enseiianzas extraidas de la Nueva Geografia Economica 

Ghislain Robyn 1 

1. Introduccion 

La presente disertaci6n esta estructurada en tres partes. En la primera parte se examina el papel 
de la industria en el crecimiento. Se afirmara y demostrara que la industria es un factor decisivo 
en el crecimiento econ6mico a largo plazo, lo que, a mi entender, significa el mejoramiento a 
largo plazo de nuestras condiciones materiales de vida. Este es un fen6meno esencial si nos 
proponemos atender a los valores politicos y sociales mas elevados, entre ellos el logro de la 
equidad, lo que entraiia la reducci6r: de la pobreza y, en ultima instancia, cabe esperar, su 
erradicaci6n definitiva. El crecimiento a largo plazo es la clase de crecimiento que da lugar a 
que, hoy por hoy, la mayoria de las personas sentadas en esta sala sin duda hayan tenido una 
oportunidad de visitar America Latina. En cambio, cuando Felipe II era el rey omnipotente de 
un reino en el que el sol no se ponia nunca, no tuvo la oportunidad de visitar America Latina y 
le habria llevado demasiado tiempo hacerlo. Es un crecimiento que cambia radicalmente 
nuestras condiciones de vida, y la industria desempeiia una funci6n sumamente importante en 
lo que respecta a lograrlo. No se trata de una funci6n esencial ni exclusiva, ya que el 
crecimiento es un fen6meno extraordinariamente complicado, pero es una funci6n muy 
importante en la medida en que la industria es su fuerza propulsora, su motor. Asi pues, la 
primera parte de mi exposici6n estara centrada en la productividad y el crecimiento. 

En la segunda parte me ref erire al :1echo de que las mismas caracteristicas que hacen a la 
industria tan dinamica tambien la obligan a concentrarse geograficamente. La industria no se 
difunde en todo el mundo de manera uniforme. En ello radica la dualidad del dinamismo 
industrial. Ese es el segundo aspecto que deseo subrayar. 

El tercer aspecto son las enseiianzas que se pueden extraer de las dos primeras partes en un 
contexto de globalizaci6n. La globalizaci6n no es una novedad. No es un fen6meno nuevo. Se 
ha ido desarrollando desde el comienzo de la revoluci6n industrial. Tampoco es un fen6meno 
que se haya acelerado especialmente hoy en dia. Simplemente prosigue su curso natural, el que 
ha seguido durante mucho tiempo. Sin embargo, esta es una ocasi6n especialmente interesante 
para hablar de la globalizaci6n, ya que nos referimos a este tema justo cuando se inaugura la 
conferencia de Seattle. El objetivo final de esa conferencia es reducir los obstaculos 
comerciales y liberalizar las relaciones comerciales intemacionales. Eso desencadenara el 
acercamiento econ6mico de las naciones: hara que Cote d'Ivoire se aproxime a Europa, China a 
los Estados Unidos y la Argentina al Brasil. Todos los paises del mundo estarlin ahora mucho 
mas cerca que antes. A medida que el espacio econ6mico se contrae, los protagonistas que 
desean mejorar su rendimiento econ6mico ocuparan nuevas posiciones en ese espacio, de modo 
que en la actualidad es especialmente apropiado estudiar las tecnologias y tecnicas de que se 

Director de la Subdivision de Estadistica y Redes de Informaci6n de la ONUDI. :C:.n relaci6n con este tema no se 
present6 una ponencia por escrito. El pr!sente texto esta basado en una transcripci6n de la disertaci6n. 
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dispone a efectos de analizar las posibles consecuencias de la contraccian del espacio 
econ6mico. 

2. El papel de la industria en el crecimiento 

Me referire ahora al primer aspecto, que enfocare de dos maneras: en primer lugar, de manera 
puramente empirica y en segundo lugar, en fonna tearica, a fin de tratar de expresar las razones 
fundamentales de lo que estamos observando. 

Es un hecho empirico que la industria es un fenameno absolutamente esencial, una fuente de 
dinamismo, como lo mencion6 nuestro Director General hace unos segundos. Eso se aprecia en 
la historia de la revolucian industrial, la reconstruccian de Europa tras la Segunda Guerra 
Mundial, el hecho de que el Japan se haya puesto, despues del decenio de 1950, a la par de los 
paises en ese entonces industrializados, el crecimiento sin precedentes de la Republica de 
Corea despues de 1965 y el bien llamado milagro asiatico en el decenio de 1980. Todos los 
acontecimientos que han transfonnado profundamente nuestra vida provienen del exito de la 
industria en esos paises. Huelga insistir en ese hecho abrumadoramente evidente. 

Tambien es cierto que hoy se dice que ha llegado la epoca de la desindustrializaci6n, que tras la 
desindustrializacian de hoy surgira un modo de producci6n dominado por los servicios basados 
en la informacian, en que la industria pasara a un segundo piano. Sin embargo, nosotros en la 
ONUDI estamos entre los que piensan de otra forma. Pensamos que es cierto que hay 
desindustrializacian en los paises desarrollados. No obstante, la industria sigue siendo el futuro 
de los paises en desarrollo. Dondequiera que un pais en desarrollo avanza rapidamente hacia el 
crecimiento econ6mico, se observa que el porcentaje de la produccian industrial en su producto 
intemo bruto (PIB) esta aumentando a un ritmo mas acelerado. 

Tambien pensamos que es cierto que el exito de la industrializacian en el futuro, una vez que 
esta sea universal, seguramente promovera una clase de economia de servicios basados en la 
informaci6n. No cabe ninguna duda al respecto. Sin embargo, eso tendra lugar en el contexto 
de la vinculacian de los servicios y la industria en un sistema en el que ambos intervendran 
como asociados. Si actualmente no queda ninguna industria en Hong Kong es porque Hong 
Kong esta vinculada mas estrechamente al sector industrial interior del resto de China. Si 
Helsinki (Finlandia) se dedica mas al desarrollo de la tecnologia de la informacian y las 
comunicaciones es porque esta aprovechando las bases industriales que ha creado en los paises 
balticos. El exito de Singapur no se puede explicar sin la colaboraci6n que existe entre 
Singapur y Malasia. El Japan se desindustrializa, pero es unicamente porque instala bases 
industriales en el Asia sudoriental. Asi pues, hemos de pensar en funcian de esos sistemas. 

Ademas, la tercera razan por la que discrepamos con los que generalizan acerca de la 
desindustrializacian es que en los paises desarrollados ese proceso esta adoptando la forma de 
una produccian que aumenta a un ritmo mas lento que la productividad y, por consiguiente, el 
sector industrial esta dejando puestos de trabajo libres. Es cierto que los puestos de trabajo en 
la industria de los paises desarrollados estan disminuyendo, que eso ha ocurrido durante 
bastante tiempo y que no hay razan alguna para suponer que deje de ocurrir. Podemos imaginar 
un futuro, en tres o cuatro decenios, en que la proporcian de mano de obra utilizada en la 
industria manufacturera de los paises desarrollados se asemeje a la del sector agricola. Eso es 
indiscutible. 

No obstante, es necesario hacer una distincian entre produccian y productividad. La 
productividad, la clave del crecimiento, todavia es algo que se deriva principalmente de la 
industria, como se muestra en el cuadro 1. En ese cuadro figuran las cifras mas recientes de que 
se dispone, de noviembre de 1999. Si bi en es cierto que esas cifras no abarcan a todos los 
paises de la Organizacian de Cooperaci6n y Desarrollo Econamicos (OCDE), no se han 
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escogido unicarnente para apoyar mi argurnento, sino porque son las unicas de que se dispone 
al respecto. Para calcular la contribuci6n de un sector a la productividad es preciso utilizar 
cuadros de insurno/producto, que no se pueden conseguir en todas partes. De esos datos se 
desprende que en Australia el aumento de la productividad de la industria representa el 19% del 
incremento total de la productividad logrado entre 1990 y 1997, en Alemania occidentaF, 
representa el 61 %, en los EE.UU. el 40%, en los Paises Bajos el 79%, en Francia el 60%, etc. 
Esas son contribuciones considerables al aumento total de la productividad entre 1990 y 1997. 

Cuadro 1 
Aumento de la fabricacion y la productividad en los sectores comerciales no agricolas, 1990-1997 

Contribucion Contribucion 
de la Repercusiones de la Repercusiones 

industria cCtmparativas industria comparativas 
{~orcentaje} de la industria {~orcentaje} de la industria 

Alemania occidental 61 1,49 Italia 16 0,,67 

Australia 19 1,12 Japon 75 2,,34 

Canada 31 1,35 Noruega 3 0,18 

Estados Unidos de Paises Bajos 79 3.,16 
America 40 1,74 

Finlandia 48 1,37 Suecia 49 1,63 

Francia 60 2,14 

Fuente: OCDE y ONUDI 

Deseo sefialar algo mas. Los valore:; de la columna de la derecha fueron calculados por Ia 
ONUDI. Esa columna, titulada "Repercusiones cornparativas de la industria'', muestra las 
repercusiones de la industria una vez que las cifras correspondientes a la contribuci6n a la 
productividad se han normalizado para calcular el porcentaje de la industria manufacturera en 
el cornercio en su conjunto. Ese porcentaje es muy bajo ahora en la OCDE, alrededor de la 
cuarta parte del PIB del sector comercial. Debido a esta pequefia proporci6n podemos ver que 
las repercusiones correspondientes de la industria son mucho mayores de lo que cabria esperar 
basandose simplemente en la proporc:i6n de ese sector. En realidad, por ejemplo, en los Paises 
Bajos las repercusiones son 3,2 veces rnayores de lo que cabria esperar de la proporci6n de la 
industria en el PIB de ese sector. En el caso del Jap6n, donde entre 1990 y 1997 el 7 5% de la 
productividad se genera en el sector manufacturero, la contribuci6n de las manufacturas fue 
2,3 veces mayor de lo que cabria espf:rar por la proporci6n de la industria en esos negocios. 

Esto en lo que respecta a los datos empiricos. Creo que el cuadro 1 es una dernostraci6n 
abrumadoramente elocuente por si misma de que la industria si importa, en particular en lo que 
respecta a la productividad en los paises de la OCDE. 

Ahora presentare el argumento te6rico que explica por que la industria es tan dinamica. No 
obstante, antes de llegar a esa demostraci6n, tengo que ubicar a la industria en el mundo en el 
que cumple su papel. Es como en las matematicas. Para producir y analizar un objeto 
matematico es necesario instalarlo en cierto campo. Pues bien, la industria, asimismo, solo se 
puede percibir y comprender si se sit1.ia en el ambito en que acrua. 

2 Se menciona unicamente Alemania occidental porque solo se dispone de datos para esa parte de! pais. 
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El Director General ya ha evocado algunas de sus caracteristicas. Es un terreno de innovacion 
en el que la productividad deriva de los cambios, no solo en la funcion de produccion, sino mas 
bien en los limites del conjunto de posibilidades de produccion, que cambian continuamente al 
influjo de la innovacion. No cabe duda de que cuando hablamos de industria nos encontramos 
en un mundo neoschumpeteriano, en el sentido de que el mundo no solo funciona mediante la 
destrucci6n creativa, como Schumpeter pensaba, sino que tambien es capaz de asimilar casi 
todo lo que se venga a sumar a lo que ya tiene. Pueden llegar y sumarse nuevos productos y 
nuevos procesos a los antiguos productos y procesos. Eso es lo que genera la productividad. 

(,Que es lo que genera esos cambios? Para determinarlo, observemos lo que se denomina 
economia basada en los conocimientos. Es una economia en la que un grupo muy importante de 
actividades produce conocimientos y en que un grupo muy importante de actividades utiliza 
esos conocimientos. En la figura 1 se presenta un modelo de esa situaci6n. Del lado de la 
oferta, que es el factor determinante, ya que en el mundo de la innovaci6n la oferta esta a la 
vanguardia, hay tres protagonistas principales. En la figura 1 hay un cilindro que contiene las 
investigaciones basicas. Son las investigaciones que se realizan en el ambito de las ciencias 
naturales basicas: la quimica, la fisica y la biologia. Despues vienen las actividades de 
investigaci6n y desarrollo. En ese sector tenemos ingenieros, tecnicos y cientificos cuya labor 
consiste en transformar los resultados de las investigaciones basicas en inventos que se puedan 
incorporar al ciclo industrial, por ejemplo, a nuevos procesos y nuevos productos. 
Posteriormente, las industrias innovadoras toman esos inventos, que son tecnicamente nuevos, 
y los convierten en innovaciones, que son elementos nuevos que se hacen comercializables y 
econ6micamente provechosos. 

Figura 1 
La economia basada en los conocimientos 
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En los paises de la OCDE, tanto las investigaciones basicas como las actividades de 
investigaci6n y desarrollo constituyen un grupo importante de actividades que representan el 
2,2% de su PIB combinado, es decir, 500.000 millones de d6lares por afio. Es una inversion en 
conocimientos que representa el 8% del volumen total de inversiones, en tanto que las 
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inversiones en capacidad fisica ascienden al 20%. Absorbe 2, 7 millones de trabajadores. 
Estamos hablando, pues, de una importante actividad de oferta. Tambien hay usuarios 
colosales. Los sectores que segun la OCDE utilizan grandes cantidades de tecnologia 
representan el 50% del PIB de todos los paises de la OCDE combinados. 

La importancia de esos sectores tambien se puede apreciar considenindolos en funci6n de las 
corrientes financieras. No obstante, en primer lugar cabe observar que hay una corriente de 
recursos financieros desde las empre3as innovadoras hacia las que Bevan a cabo actividades 
basicas de investigaci6n y de investigaci6n y desarrollo. En lo que respecta a las 
investigaciones basicas, la financiacion proviene principalmente del sector publico, aunque ese 
campo absorbe unicamente una quint<:, parte de los recursos que se gastan en las actividades de 
investigaci6n y desarrollo. Las cuatro quintas partes son absorbidas par la investigaci6n y el 
desarrollo, por el triangulo de la figura 1, no por el cilindro, pero en el cilindro se encuentran 
las dos terceras partes de la fuerza de trabajo. Como esa fuerza de trabajo es muy calificada 
pero esta muy distante <lei mercado, recibe inferior remuneraci6n. La mayoria de los recursos 
se destinan a la fuerza de trabajo del sector de la investigaci6n y el desarrollo. 

En el cuadro 2 se ilustra el papel de las empresas manufactureras en la financiaci6n de las 
actividades de investigaci6n. Se muestra que las investigaciones basicas absorben alrededor de 
100.000 millones de d6lares por afio. De esa cifra, 6.000 millones provienen del sector 
comercial. No es mucho, unicamente el 6%. En el caso de las actividades de investigaci6n y 
desarrollo, el sector comercial financ:ia 350.000 millones de d6lares de los 400.000 millones 
que esas actividades insumen. Esto refleja el interes del sector comercial en comercializar 
buenas ideas e inventos que surgen de las investigaciones basicas y de las actividades de 
investigaci6n y desarrollo. De esos 400.000 millones de d6lares, 300.000 millones provienen 
del sector manufacturero. Asi pues, aproximadamente el 85% de los gastos del sector comercial 
en materia de investigaci6n y desarrollo proviene del sector manufacturero. 

Cuadro 2 
Insumos de gastos en la economia basada en los conocimientos, 1995 
(en miles de millones de dolares) 

Sector de gastos 

Investigaciones lnvestigacion 
basicas y desarrollo 

Sector comercial 6 350 

Fabricacion 300 

Servicios 50 

Gobiernos y organizaciones privadas 
sin fines de lucro 94 50 

Total 100 400 
Fuente: OCDE y ONUDI 

lnnovacion Total 

420 776 

300 600 

120 170 

144 

420 920 

Tras las actividades de investigaci6n y desarrollo viene la innovaci6n, actividad que entrafia la 
adquisici6n de equipo basico y maquinaria, actividades de capacitaci6n y el desarrollo de la 
comercializaci6n necesaria para transfonnar un invento en una innovaci6n. No se esta 
invirtiendo ni creando nada, sino c:olocando un articulo en el mercado y convenciendo al 
consumidor de que lo adquiera. En esa funci6n se gastan 420.000 millones de d6lares, suma 
que proviene en su totalidad del sector comercial. De esos 420.000 millones de d6lares, la 
industria manufacturera aporta 300.000 millones y el sector de los servicios 120.000 millones. 
Asi pues, de un volumen total de gastos de 920.000 millones de d6lares, la industria 
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manufacturera aporta 600.000 millones, en tanto que el sector comercial en su totalidad aporta 
770.000 millones de d6lares. Esa es una de las razones por las que la industria es tan 
importante, ya que promueve las actividades de investigaci6n y desarrollo y transforma sus 
resultados en nuevas maneras de vivir para todos. 

Tras esta explicaci6n de la situaci6n en que nos encontramos, vayamos ahora a las 
explicaciones te6ricas acerca de por que la industria es tan importante. Al respecto, deseo 
mencionar tres cuestiones. La primera es el ambito de la industria propiamente dicho. La 
segunda es la tecnologia industrial, que entrafia rendimientos cada vez mayores. La tercera y 
ultima es la organizaci6n de la industria, que se deriva de sus vinculaciones especiales entre 
insumo y producto. 

Examinemos la primera cuesti6n. (.Por que la industria es tan importante en teoria? No es por 
casualidad, sino porque supone tomar manufacturas, es decir, productos intermedios, y 
transformarlas mediante manufacturas, es decir, bienes de capital, en manufacturas, es decir, 
productos terminados. En el caso de la industria, el proceso entrafia manufacturas todo el 
tiempo, desde los insumos al producto y a los medios de transformaci6n. En otros sectores esto 
no es exactamente asi. En el caso de la agricultura, se trata de productos naturales 
transformados por manufacturas en manufacturas. En el caso de los servicios, se trata de 
productos inmateriales transformados mediante manufacturas en productos inmateriales. Es 
muy diferente. El hecho de que la industria utilice manufacturas a lo largo de todo el proceso 
de producci6n da lugar a que tenga mas capacidad que ningun otro sector para utilizar las 
actividades de investigaci6n y desarrollo, basadas, a su vez, en las ciencias naturales -quimica, 
fisica y biologia- y cuyos resultados nos permiten producir en la forma en que lo hacemos. La 
industria, pues, entrafia manufacturas a lo largo de todo el proceso de producci6n. Repercute y 
se repliega en si misma; es un mecanismo autodependiente. 

Esa es la primera cuesti6n que queria examinar. Actualmente se dice que la producci6n 
manufacturera ya no es tan importante como antes porque se ha vuelto intangible. Es cierto que 
se ha vuelto intangible. El viemes pasado estaba leyendo un articulo en el peri6dico Le Monde 
en el que se explicaba que se habia traido al mundo un nuevo objeto. Se trata de los nanotubos 
de carbono. Esos objetos tienen la particularidad, atractiva en mi opinion, de tener una sola 
dimension y, por lo tanto, pertenecer al mundo de la fisica cuantica, es decir, se toma un 
milimetro, se divide ese milimetro en un mill6n de partes y ese es el diametro de un nanotubo. 
Las otras dos dimensiones todavia pertenecen al mundo de la macrofisica. De modo que la 
producci6n se esta volviendo en realidad, algo intangible, pero todavia es algo material, es algo 
que todavia interesa a la industria. Los nanotubos nacieron por serendipidad hace unos ocho o 
nueve afi.os en algun laboratorio. Todavia estan en paiiales, pero a su alrededor ya hay, segun Le 
Monde, un gran numero de empresas: en el Jap6n, NEC, Kobe y Mitsubishi; en Corea, 
Samsung; en Alernania, Mannesmann, Daimler-Chrysler, Bosch, Opel y Volkswagen; en los 
Estados Unidos, Exxon, Motorola, Lucent, Bell, IBM, Lockheed y Northrop; en Francia, Aire 
liquide, Alcatel, etc. Por no mencionar a Gran Bretana. Hay una multitud de ernpresas 
interesadas en ese nifio y preparando sus departamentos de investigaci6n y desarrollo para 
invertir millones de d6lares con objeto de encontrar formas industrialmente aceptables de 
convertir esos nanotubos en uno de los materiales basicos de construcci6n en la esfera de la 
electr6nica. Pese a la intangibilidad de la producci6n manufacturera actual, esta sigue siendo 
una de las principales operaciones industriales. 

Esta es la primera raz6n por la que la industria es dinamica. Debido al ambito en que acrua, que 
es la producci6n rnanufacturera. La segunda raz6n es su tecnologia. La tecnologia industrial 
entra:fia un rendirniento creciente. Conocemos la noci6n de rendirniento creciente desde que 
Adam Smith escribi6 La Riqueza de las Naciones y describi6 c6mo se podian especializar las 
operaciones de una fabrica de alfileres a medida que aumentaba la escala del mercado. Pues 
bien, ese es el atributo prodigioso de la industria. Es una actividad que reduce sus costos a 
rnedida que aumenta su escala. Si estarnos en un barco en alta mar y aurnentamos la velocidad, 
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el mar ejerceni una resistencia cada vez mayor al movimiento. En la industria no es asi. Cuando 
se impulsa la industria se crean mejore8 condiciones para su propio desarrollo. Es por eso que 
la industria tiene ese intenso principio de dinamismo que le sirve de eje. 

Observemos que importante es ese segundo aspecto de la industria cuando se trata de movilizar 
la investigaci6n y el desarrollo. Esas actividades consisten en tomar conocimientos y 
transformarlos en una inversion que sirva para ganarse la vida. Sin embargo, como la 
investigaci6n y el desarrollo estan basados en los conocimientos, plantean un problema en 
cuanto a las posibilidades de apropiaci6n. Se producen diseftos e ideas que son faciles de copiar 
y, por consiguiente, pronto son de dominio publico. Por una parte, es sumamente riesgoso 
elaborarlos y, por la otra, no permiten tener la plena garantia del derecho de propiedad. En 
consecuencia, se podria ser reacio a emprender una actividad como esa, a menos que se 
tuvieran los medios para hacerlo. Y eso es precisamente lo que garantizan los rendimientos 
crecientes. Se trata de un sistema por el cual una empresa puede elegir la escala, es decir, la 
cantidad que va a producir, a fin de obtener maximas ganancias. De esa forma se puede crear 
una ganancia. El rendimiento creciente es una soluci6n para la falta de incentivos que reina en 
la esfera de la investigaci6n y el desarrollo. Unicamente las empresas que obtienen un 
rendimiento cada vez mayor pueden pensar en invertir en investigaci6n y desarrollo. 

Las actividades industriales basicamente entraiian rendimientos cada vez mayores. Como se 
muestra en la figura 2, en la industria la proporci6n de las actividades de rendimiento creciente 
(IRS) frente a las de rendimiento constante (CRS) es de alrededor del 60%. Eso significa, es 
verdad, que no todas las actividades industriales obtienen rendimientos cada vez mayores. 
Tambien es cierto que se puede encontrar rendimiento creciente en actividades no industriales, 
por ejemplo en los servicios. No obstante, la producci6n manufacturera es la esfera por 
excelencia, el lugar en que el rendimiento creciente prospera con mas gusto. En la figura 2 
tambien se muestra que la proporci6n de actividades que devengan rendimientos creciente es 
mayor en los paises en desarrollo que en los demas lugares. Todavia no hemos hecho un 
analisis de ese fen6meno y no sabemos si se trata de una casualidad o si obedece a alguna raz6n 
sistematica, pero por lo menos los hechos son como se muestran en la figura 2. 

Figura 2 
Industrias de la 'Nueva geografia' 
Valor agregado de la producci6n manufacturera en 1997 (porcentaje) 

Paises en desarrollo Paises con economia en transici6n 

CRS CRS IRS IRS 

Paises desarrollados 

CRS 
IRS 

Fuente: ONUDI 
Notas: CRS = industrias de rendimientos a escala constantes; IRS = industrias de rendimientos a escala 

crecientes. 
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Por consiguiente, podemos afirmar que la industria es una maquina formidable, capaz de 
convertir los conocimientos en ganancias y las ganancias en conocimientos, en una espiral 
ascendente. Como las empresas industriales pueden recurrir a la investigaci6n y el desarrollo 
debido al terreno en que actUan, tambien pueden lograr despues la diferenciacion de los 
productos. Pueden obtener productos o procesos que otros no tienen y de esa forma crear para 
si mismas un monopolio transitorio y cobrar un precio que la competencia no podni igualar. Por 
un tiempo mantienen a raya a la competencia y obtienen un margen de utilidad que les permite 
cubrir los costos irrecuperables de inversion. Habiendo obtenido esas ganancias gracias a sus 
conocimientos, que les permitieron diferenciar sus productos, las empresas pueden utilizar esas 
ganancias para seguir diferenciando sus productos y rnantener la diferencia a lo largo del 
tiempo contra la competencia. Esa es la caracteristica principal de la industria. 

La tercera caracteristica emana de los vinculos entre insumo y producto. Esas vinculaciones 
tambien guardan relaci6n con el terreno en que actUa la industria. Se trata de manufacturas a lo 
largo de todo el proceso de producci6n. Eso significa que los clientes principales de la industria 
son empresas industriales, es decir que las empresas cornpran y venden a otras empresas. Asi 
pues, cada empresa industrial esta vinculada a otras empresas industriales con caracteristicas de 
rendimiento creciente y con la estructura de mercado basada en la competencia monopolistica 
que mencionamos anteriormente. El sistema se puede concebir como una turbina que, una vez 
conectada al motor del rendimiento creciente, galvaniza el rendimiento y mantiene el ciclo de 
crecimiento autosostenido de la economia. 

Los vinculos entre insumo y producto mantienen la productividad en una espiral siempre 
ascendente. La expansion de la demanda en las etapas finales del proceso de producci6n, tras 
algun tipo de sacudida casual, genera una mayor dernanda de insumos. Eso dara lugar al 
aumento de la cantidad producida al comienzo, cuando se elaboran los insumos, si bien, gracias 
a los rendimientos crecientes, el aumento de la cantidad producida tambien implica una 
disminucion en los costos de producci6n y una mayor diversidad. De esa forrna se facilita la 
producci6n de insumos mas diversos y menos costosos en las primeras etapas de la cadena de 
producci6n. Eso, a su vez, facilita a los productores de las etapas finales la utilizaci6n de mas 
insumos, ya que pueden adquirir insumos mas adecuados y con especificaciones mas precisas a 
menor precio. Todo esto da mas impulso a la etapa final, que influye en ambos sentidos y 
genera la espiral ascendente de la productividad. 

3. La dinamica de la localizaci6n industrial 

Con esto he finalizado la primera parte de mi exposici6n. En la segunda parte me propongo 
explicar que los mismos factores que dan origen al dinamismo de la industria tambien la 
obligan a actuar en lugares concentrados. Debido a esa dinamica, la industria no puede 
distribuirse de manera uniforme sobre la faz de la tierra, sino que se debe concentrar en algunas 
zonas. Por ejemplo, la dinamica de los vinculos entre insumo y producto hace que las empresas 
que desean economizar en transporte se situ.en cerca de otras empresas que son sus clientes. 
Alli es donde encontraritn sus proveedores y sus compradores. Asi pues, las empresas quieren ir 
donde van otras empresas. 

Ademas, la teoria de la informaci6n nos ensefia que el proceso de adquisici6n de insumos e 
incorporaci6n de innovaciones en los procesos y productos exige una interaccion directa entre 
el comprador y el vendedor. Eso es esencial para la transmisi6n de conocimientos. Si bien 
cabria pensar que debido a su caritcter puramente formal los conocimientos viajarian sin 
necesidad de una interacci6n directa, en la practica no es asi. Es muy dificil entender el 
significado de los nuevos conocimientos si no se tiene acceso directo a los que los han 
generado. Por consiguiente, es necesario que los vinculos entre insumo y producto tengan lugar 
a nivel local. Cuando asi ocurre, hay un dinamismo impulsado tambien por el efecto local; todo 
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lo que se internaliza dentro de la aglomeraci6n refuerza el dinamismo que de otra forma se 
desperdiciaria con la distancia. 

4. Enseiianzas extraidas 

Asi pues, sabemos que la industria tiende a aglomerarse. En la tercera parte de mi exposici6n 
intentare examinar lo que ocurre cua.ndo la distancia se reduce considerablemente al disminuir 
los gastos de transporte, como ahora, de resultas de la globalizaci6n. Pues bien, sabemos que 
existe una fuerza de concentracion permanente que a lo largo de la historia ha dado lugar a la 
concentracion de industrias en los paises de la OCDE. Sin embargo, esa no es la unica fuerza 
que acttia en la geografia de la industria, es decir, en la localizacion de las empresas. Existen 
otras fuerzas. Por ejemplo, aunque no cambiaran otras condiciones, las empresas desearian 
estar lo mas cerca posible de sus clientes. De hecho, hay estudios en que se muestra que, en 
condiciones de rendimiento constante, las empresas podrian reducirse arbitrariamente sin que 
ello repercutiera negativamente en sus costos. Se podrian dividir al maxima para acercarse lo 
mas posible a los consumidores. Habria miriadas de industrias junta a cualquier grupo 
individualizable de consumidores en el mundo. Sin embargo, ese proceso se ve refrenado por la 
posibilidad de obtener rendimientos ;:;recientes, que da origen a la fuerza de aglomeracion. 

No obstante, hay una fuerza de dispersion que se opone a la fuerza de aglomeracion. Las 
empresas quieren acercarse a sus clientes, pero no lo hacen porque quieren obtener 
rendimientos cada vez mayores. Si la fuerza de dispersion fuera neutralizada por la 
globalizacion, es decir, si eliminararnos los gastos de transporte, la importancia de la fuerza de 
concentracion aumentaria considerablemente y provocaria un grado maximo de concentracion. 
l Va a ser este el resultado de la globalizaci6n: el aumento de la concentracion? 

Pues no, no va a ser asi, porque hay un factor de inmovilidad: la mano de obra. El factor mano 
de obra no se desplaza. No podria desplazarse aunque quisiera y, por lo general, no quiere. Por 
esa razon, las empresas pueden verse atraidas por los bajos salarios, en la medida en que estos 
son un aspecto importante para los costos de una empresa, y querer ir donde los salarios son 
bajos. Asi pues, hay por lo menos dos fuerzas opuestas que actuan: la fuerza de dispersion y la 
fuerza de concentracion. 

La Nueva Geografia Econ6mica nos permite simular los efectos de esas fuerzas opuestas. 
Veremos varias de estas simulaciones cuando intervengan los demas integrantes del grupo. Es 
un ejercicio complejo que vamos a presentar en forma simplificada y que admite una gran 
variedad de hipotesis. Actualmeme las hip6tesis mas corrientes son aquellas en que se 
comienza con una situaci6n hist6rica en que hay una concentracion de la industria en 
determinado lugar. En esas zonas d,;: concentraci6n los salarios tienden a aumentar porque hay 
una demanda de los factores vinculados a la industria. Sin embargo, en los demas lugares los 
salarios de los trabajadores de la industria son mas bajos, lo que da lugar a que la industria se 
sienta tentada a trasladarse de las zonas de salarios altos a las de salarios bajos. En un primer 
momenta no se traslada; se queda en las zonas de salarios altos debido al efecto de 
aglomeraci6n. Despues de un tiempo, cuando la diferencia entre los salarios locales y los 
salarios de las regiones no industrializadas pasa a ser demasiado pronunciada, por ejemplo, se 
sirua en los niveles actuales de 1 :60, 1 :70 o 1 :80, la tentaci6n se vuelve irresistible y empuja a 
la primera empresa a trasladarse a lugares en que se paguen salarios bajos. 

En ese momenta se produce una evolucion catastrofica, en el sentido de la teoria del caos. En 
realidad, la primera empresa que se traslada a la zona de bajos salarios crea alli el comienzo de 
una aglomeracion que crecera en forma exponencial. Asi pues, habra una transferencia 
catastrofica de industrias de regiones de salarios elevados a regiones de bajos salarios. lC6mo 
continuara el proceso? lLas empresas que se trasladan de los paises desarrollados se 
distribuiran igualmente desde el punto de vista geografico y cubriran el globo de manera mas o 

65 



menos unifonne? Los modelos derivados de la nueva geografia de la industria sugieren que no 
sera asi, ya que, como los primeros en trasladarse a los nuevos paises a su vez estan creando 
aglomeraciones, esas aglomeraciones reforzaran la atraccion de determinados paises en 
comparaci6n con otros. Por esta razon, por ejemplo, la Republica de Corea se desarrollar:i al 
maximo, en tanto que Filipinas, que no esta muy lejos de la Republica de Corea, se desarrollara 
mas lentamente. La idea es que hay un efecto de cascada: primero hay que llenar un recipiente 
y solo se puede empezar a llenar el segundo cuando el primero se desborda, y asi 
sucesivamente. 

En consecuencia, no se trata de una industrializacion general, sino de una industrializacion en 
oleadas, de resultas de lo cual los paises que estan al final de la lista de espera tal vez tengan 
que esperar mucho tiempo. De hecho, muy bien puede suceder que los paises que no esten justo 
en el paso de la cascada puedan encontrarse atrapados en las arenas movedizas de la 
industrializacion. Si un pais todavia no ha sido alcanzado por la industrializacion porque no ha 
llegado su turno, cualquier medida que adopte para integrarse a la economia mundial 
simplemente reducir:i los costos de acceso a su propia economia. Esto, a su vez, retardara el 
ingreso de la industria porque, en lugar de reubicarse en ese pais, unicamente enviara sus 
productos y permanecera donde esta aglomerada. En ese caso, pues, no podriamos tener 
confianza en que la accion de la mano invisible del mercado lograra el objetivo que nos ha 
reunido en esta ocasion: acelerar la industrializacion de los paises en desarrollo en pos de la 
equidad. Eso no se lograr:i con las caracteristicas que se pueden observar en la dinamica de la 
industria y la fuerza de aglomeracion. 

Tambien esta la cuestion de que industrias seran las primeras en trasladarse y cuales seran las 
repercusiones economicas de esas industrias en los paises que las reciban. Vimos que una de las 
causas de la aglomeraci6n eran los vinculos entre insumo y producto. Por consiguiente, 
podemos suponer que las primeras en trasladarse ser:in las industrias orientadas al consumo, 
cuyos clientes no son otras industrias, sino los hogares o el gobierno, y que no dependen de los 
posibles beneficios retroactivos de las etapas finales de la cadena de produccion. Esas empresas 
se pueden trasladar y tienen menos a que renunciar cuando abandonan los lugares en que se 
encontraban aglomeradas inicialmente. Las empresas que dependen relativamente menos de los 
insumos tambien se pueden trasladar con mas facilidad. Estas ultimas comprenden no solo las 
que no utilizan muchos insumos de otras empresas, sino tambien las que pueden importar sus 
insumos sin perder demasiado por no estar en contacto directo con los productores de estos. Si 
se pueden importar insumos sin demasiada perdida, seguramente es posible trasladarse donde 
los sueldos y salaries son bajos. 

Por consiguiente, la primera ola de empresas abarcar:i las que tienen muy pocos vinculos entre 
insumo y producto. Esas industrias tambien tendran un efecto muy lento en el desarrollo de los 
paises que las reciban. La segunda ola comprendera industrias orientadas al consumo, pero con 
mayor densidad de insumos. Esas industrias aceleraran el desarrollo de paises receptores, por 
ejemplo, por medio de la sustituci6n de importaciones. La industria automotriz, por ejemplo en 
la Argentina, es un ejemplo de esa segunda generacion de empresas. Por ultimo, la tercera 
generacion comprendera empresas de intensidad normal en cuanto a las vinculaciones entre 
insumo y producto y unicamente estas podran abrir paso al desarrollo industrial autosostenido. 

He concluido mi exposicion. Doy ahora la palabra a una de las integrantes de nuestro grupo, la 
Sra. Delgado, de la Universidad de Sussex, que examinar:i la influencia que tiene el tamaiio de 
un pais en la aglomeracion de las industrias. Como se muestra en la figura 3, los paises difieren 
mucho mas en tamaiio queen ingresos o produccion manufacturera per capita. La Sra. Delgado 
examinara las repercusiones que esto tiene en un entomo de globalizacion. 
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Figura 3 
Diferencias entre los paises 
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Ponencia 2 
;,Que influencia tiene la ventaja comparativa? 
Simulacion de la localizacion industrial 

Sylvia Delgado 1 

1. Introduccion 

La intemacionalizaci6n y globalizaci6n cada vez mayores de la economia en general tras la 
Segunda Guerra Mundial se han vincu:lado a los cambios estructurales que se han producido en 
el sector manufacturero en todo el rnundo. Si bien la producci6n mundial de manufacturas 
todavia esta dominada por los Estados Unidos de America, Europa y el Jap6n, han surgido 
nuevos centros de producci6n en lo que hist6ricamente habia sido la periferia de la economia 
mundial. Por ejemplo, segun datos de la ONUDI, entre 1953 y 1995 la participaci6n de los 
paises industrializados en la producci6n manufacturera mundial declin6 del 95% al 80%, en 
tanto que la de los paises en desarrollo aument6 del 5% al 20%. 

Ese intenso proceso de globalizaci6n ha beneficiado a una gran parte de la poblaci6n mundial. 
No obstante, observadores en los paises desarrollados y en los paises en desarrollo han 
expresado su temor de que la globalizaci6n no se traduzca en mejores niveles de vida en sus 
respectivos paises. Mientras la opinicm general en los paises menos industrializados es que la 
integraci6n de los mercados mundiales produce el aumento del nivel de vida en las naciones 
ricas a expensas de las pobres, las nac:iones industrializadas temen que su industria resulte muy 
perjudicada por las manufacturas del 1:ercer mundo, producidas a bajo costo. Segun el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 1960 el 20% de la poblaci6n mundial 
integrado por los mas ricos percibia 30 veces mas ingresos que el 20% integrado por los mas 
pobres. Al llegar a 1990, el 20% integrado por los mas ricos percibia 60 veces mas. Por otra 
parte, el numero de desempleados en los siete principales paises industrializados practicamente 
se duplic6 entre 1979 y 1995, pasando de 13 millones a 24 millones. 

La teoria econ6mica arroja algo de luz sobre los diversos aspectos del proceso de globalizaci6n. 
Mas adelante se vera que los te6ricos del comercio internacional han analizado muchos de los 
factores determinantes de la localizaci6n industrial. No obstante, como lo demuestra todo el 
grupo de este F oro, en las diversas teorias se examinan los factores determinantes de la 
localizaci6n industrial uno par uno. En las investigaciones recientes, entre las que se cuenta el 
presente trabajo, se intenta llenar las lagunas elaborando modelos centrados en la interrelaci6n 
entre dos o mas de esos factores dete1minantes. 

La ponencia esta organizada de la siguiente manera: en la secci6n 2 se esboza la contribuci6n 
de la teoria del comercio intemacional al analisis de la localizaci6n industrial. En la secci6n 3 
se describe breve e informalmente el modelo que se simulara en el t abajo. En la secci6n 4 se 

1 Universidad de Sussex, PG/PH Arts E Building Falmer, Brighton, BN 1 9QH, lnglaterra, direcci6n electr6nica: 
s.delgado@sussex.ac.uk. 
La presente ponencia est:i basada en el trabajo titulado "Can market size outweigh adverse comparative advantage?" 
Ci.La magnitud de! mercado puede contra:restar la ventaja comparativa adversa?), presentado en la 54• Reunion 
europea de la Sociedad de Econometria. 
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presentan los resultados de las simulaciones. Por ultimo, en la secci6n 5 se plantean cuestiones 
normativas y se extraen conclusiones. 

2. La localizacion industrial en la teoria del comercio 

La teoria clasica del comercio internacional, formulada por David Ricardo a comienzos del 
siglo XIX y desarrollada por Heckscher-Ohlin en 1950, casi nunca se considera una teoria de la 
localizaci6n industrial, ya que esta mas relacionada con las pautas comerciales y los beneficios 
sociales del comercio. Sin embargo, la localizaci6n geografica de la actividad econ6mica es, 
implicitamente, el nucleo de su marco te6rico. La localizaci6n industrial y, por ende, las pautas 
comerciales, se pueden predecir en funci6n de la ventaja comparativa derivada de la tecnologia 
(Ricardo) o de la abundancia relativa de los factores (Heckscher-Ohlin). Por ejemplo, en el 
famoso modelo de liberalizaci6n del comercio de Ricardo, Inglaterra puede aumentar su 
bienestar especializandose en la producci6n de tejidos e importar vino para el consumo de 
Portugal, ya que la ventaja tecnol6gica de Inglaterra le permite producir tejidos en forrna mas 
eficiente, es decir, menos costosa, que vino. Es obvio, sin embargo, que entre la autosuficiencia 
y el libre comercio se ha producido una reubicaci6n completa de la actividad de fabricaci6n. Si 
bien en un regimen de autosuficiencia los dos paises elaboran los dos tipos de productos, en un 
regimen de libre comercio la industria del tejido esra concentrada en lnglaterra y la producci6n 
de vino en Portugal. 

En el modelo de Heckscher-Ohlin, la industria manufacturera, al igual que la producci6n 
agricola, se caracteriza por la homogeneidad de la producci6n, la competencia perfecta y los 
rendimientos a escala constantes (CRS). En la producci6n manufacturera se utiliza mucho 
capital, en tanto que en la elaboraci6n de productos alimenticios se utiliza mucha mano de obra. 
Los factores de producci6n -el capital y la mano de obra- no estan distribuidos uniforrnemente 
entre los paises. Cuando los paises son suficientemente distintos en cuanto a las proporciones 
relativas de los factores, los paises en que abunda la mano de obra se especializan 
exclusivamente en elaborar y exportar, en un regimen de mercado libre, productos que exigen 
el uso intensive de mano de obra. Los paises en que abunda el capital producen y exportan 
bienes de gran densidad de capital. Habida cuenta de que los paises elaboran y comercializan 
productos de diferentes industrias, se dice que el libre comercio se caracteriza por el comercio 
entre las industrias. Cuando las combinaciones relativas de los factores son suficientemente 
similares, los dos paises pueden elaborar los dos productos. Sin embargo, el pais que tiene 
mucho capital exporta el producto de gran densidad de capital, en tanto que el pais que tiene 
mucha mano de obra exporta productos agricolas. 

Ni la teoria de Heckscher-Ohlin ni el modelo de Ricardo pueden explicar el hecho de que la 
mayor parte de la actividad comercial tenga lugar entre paises que estan en igualdad de 
condiciones en lo que respecta a dotaciones relativas de factores y nivel tecnol6gico. Ademas, 
algunos de los supuestos de la teoria neoclasica del comercio, por ejemplo, la competencia 
perfecta y la homogeneidad de los productos, no se pueden sustentar. La 'nueva teoria del 
comercio', elaborada por Dixit y Norman (1980) y Helpman y Krugman (1985), generaliz6 los 
resultados de Heckscher-Ohlin y present6 un entomo comercial mundial caracterizado por la 
competencia imperfecta: una producci6n manufacturera de bienes diferenciados que obtiene 
rendimientos a escala crecientes (IRS) en condiciones de competencia monopolistica. La 
agricultura se describe como en el modelo de Heckscher-Ohlin. Cuando las dotaciones relativas 
de factores son distintas, hay especializaci6n de la producci6n. Cuando las proporciones de los 
factores son similares, los dos paises producen y exportan los dos productos. No obstante, los 
paises con abundante capital son exportadores netos de productos de gran densidad de capital, 
en tanto que los paises con abundante mano de obra son importadores netos de esos productos. 
Como los dos paises fabrican y comercializan productos alimenticios y manufactureros, hay un 
comercio interindustrial. 
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Asi pues, en el regimen de libre cornercio, la localizaci6n internacional de las industrias se 
explica totalmente a partir de la ventaja comparativa derivada de la distribuci6n desigual de los 
factores o de diferencias tecnol6gicas. 

La nueva teoria del comercio se centra en el equilibrio del libre comercio, lo que es err6neo, ya 
que los gastos de comercializaci6n afiaden una nueva dimension a las decisiones de las 
empresas con respecto a su ubicaci6n, a saber, la magnitud de] mercado y el acceso a este. Las 
empresas industriales que obtienen rendimientos a escala cada vez mayores dependen de la 
rentabilidad de los mercados grandes ya sea los mercados intemos grandes -en cuyo caso no 
hay gastos de comercializaci6n- o, si los mercados internos son pequeftos, de! acceso a los 
grandes mercados extranjeros con costos de comercializaci6n favorables. 

Resulta claro que en el regimen de libre comercio la magnitud del mercado y el acceso a este 
no tienen influencia alguna, ya que las empresas se pueden situar en cualquier pais y exportar 
sus productos desde alli. Cuando la comercializaci6n es costosa, la magnitud del mercado pasa 
a ser un factor determinante esencial de la localizaci6n internacional de las industrias que 
obtienen rendimientos a escala crecientes. Cuando los costos de comercializaci6n restringen el 
acceso a los mercados extranjeros y los paises son identicos en todo8 los aspectos salvo en su 
tamafio, los mercados mas grandes tienden a concentrar un mayor mimero de empresas. Los 
paises grandes, pues, pasan a ser centros manufactureros y los paises pequeftos periferias 
manufactureras. De resultas de esto, los salarios disminuyen en los paises perifericos y 
aumentan en los paises centrales. Sin embargo, como el comercio se esta liberalizando cada vez 
mas, las diferencias de salarios atraen a las empresas una vez mas a los paises perifericos, que 
en un regimen de libre comercio pasan a ser centros manufactureros. La ventaja comparativa 
derivada de las diferencias de proporciones de los factores no es la fuerza decisiva, ya que los 
paises tienen las mismas proporciones de los factores. 

La 'nueva teoria del comercio' y la 'nueva geografia econ6mica' analizan factores 
determinantes esenciales de la localizaci6n intemacional de las industrias. Las empresas se 
sienten atraidas efectivamente a un lugar por su mayor mercado o por sus salarios mas bajos, ya 
que ambos factores reducen los costos de producci6n. Si bien la teoria del comercio pasa por 
alto los efectos de la magnitud del mi::rcado, la nueva geografia econ6mica no incorpora la idea 
basica de la teoria del comercio, a saber, la ventaja comparativa. 

Las recientes investigaciones ofrecen algunas ideas sobre la interacci6n de la magnitud del 
mercado y la ventaja comparativa. Ricci (1997) considera que la ventaja comparativa de 
Ricardo y la competencia monopolis1ica muestran que la especializaci6n geografica total puede 
dar lugar a grandes diferencias de productividad si los gastos de comercializaci6n y la 
elasticidad de la demanda son reducidos. Tanto la magnitud del mercado como la ventaja 
comparativa determinan la localizaci6n de la producci6n. Gasiorek ( 1996) muestra que un pais 
pequefio con proporciones de factores favorables se puede especializar en manufacturas si tiene 
costos de comercializaci6n favorables, aun cuando los dos paises produzcan manufacturas en 
un regimen de libre comercio. Por ultimo, Markusen y Venables (1996) se apoyan en Helpman 
y Krugman (1985) y suponen explic:[tamente que los paises pueden diferir en las proporciones 
de los factores y la magnitud del mercado. Uno de los resultados es queen el regimen de libre 
comercio la localizaci6n intemacional de las industrias esta determinada por el mercado de 
factores, en tanto que el principal factor determinante con un nivel arbitrario favorable de 
costos de comercializaci6n es la magnitud del mercado. 

3. Descripcion del modelo 

En un mundo integrado por dos paises se elaboran productos manufacturados y un bien no 
manufacturado, un producto alimenticio. La dotaci6n mundial de factores de producci6n esta 
dividida en forma desigual entre los dos paises, ya que uno esta dotado de abundante mano de 
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obra y el otro de abundantes tierras. Los factores son perfectamente m6viles entre sectores, 
aunque no entre paises. Los dos productos se fabrican exclusivamente con mano de obra y 
tierras, es decir, se excluyen los insumos intermedios. La producci6n se ajusta 
instantaneamente a las variaciones de la demanda causadas por la reducci6n de las barreras 
comerciales. Ademas, las remuneraciones de los factores se ajustan instantaneamente a las 
variaciones de la demanda de factores, lo que excluye la posibilidad de que no se empleen 
factores. Las utilidades y los salarios se gastan dentro del propio pais, ya que no existe 
movilidad intemacional de factores. Suponemos que en cada pais se producen muchas 
variedades de manufacturas, pero que el producto alimenticio es un bien homogeneo. Para el 
modelo de la diferenciaci6n de productos se ha seguido a Dixit y Stiglitz (1977) y para la 
estructura de equilibria general a Helpman y Krugman (1985). 

El sector manufacturero trabaja con rendimientos a escala crecientes ( economias internas de 
escala), competencia monopolistica y una gran densidad de mano de obra. Cada empresa 
produce una sola variedad de manufacturas en regimen de competencia monopolistica. Eso 
implica que cada empresa aplica margenes comerciales, es decir, el precio para el productor es 
igual a los costos de los factores mas un margen. En la industria manufacturera hay entrada y 
salida libre de empresas, lo que a largo plazo supone utilidades cero. Por ultimo, la calificaci6n 
de la mano de obra, la calidad de la tierra y las tecnologias de producci6n son identicas en los 
dos paises. 

Para simplificar, suponemos que las empresas no son multinacionales. Pueden tener una sola 
fabrica en su pais de origen. Como se vera mas adelante, esa restricci6n, los supuestos de un 
perfecto ajuste de la oferta de factores y de las cantidades producidas y los rendimientos a 
escala crecientes de las empresas, son las fuerzas que impulsan el proceso de aglomeraci6n en 
este modelo. La agricultura es un sector basado en la explotaci6n de la tierra que produce en un 
regimen de rendimientos a escala constantes y de competencia perfecta. 

En cada uno de los paises los consumidores estan agrupados en un solo representante cuya 
funci6n de utilidad es la medida del bienestar social en el pais. Mas exactamente, consideramos 
que el bienestar social ha aumentado de resultas de la liberalizaci6n del comercio y la utilidad 
del consumidor representante se ha acrecentado. La utilidad del consumidor es una funci6n 
positiva del numero de empresas, una funci6n negativa del precio de las manufacturas y una 
funci6n negativa de los costos de comercializaci6n, que recaen en los consumidores. Estos 
estan predispuestos a consumir manufacturas. Suponiendo que los demas factores permanezcan 
invariables, el consumo de una unidad de manufacturas aumenta su utilidad mas que el 
consumo de una unidad del producto alimenticio. 

Los gastos de comercializaci6n de las manufacturas aumentan cuando estas se exportan, no 
cuando se consumen en el mercado interno. El producto alimenticio siempre se comercializa 
sin gasto alguno. Los gastos de comercializaci6n comprenden gastos de transporte y otras 
barreras que se oponen al comercio, y es como un iceberg, es decir, una fracci6n de los 
productos se "derrite" debido a la comercializaci6n. Aqui se consideran diversos niveles de 
gastos de comercializaci6n, desde la autosuficiencia hasta el libre comercio. 

4. Procesos de desplazamiento del centro a la perif eria 

El modelo que se ha descrito supra se ha simulado aplicando diferentes parametros que reflejan 
diferentes hip6tesis. A lo largo de todo el analisis se supone que el primer pais tiene tierras en 
abundancia, en tanto que el segundo tiene mano de obra en abundancia y, por consiguiente, 
cuenta con una ventaja comparativa en lo que respecta a la producci6n de manufacturas. Se 
simulan los tres casos siguientes: 
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Primer caso: 

Segundo caso: 

el segundo pais t;lene mano de obra en abundancia y es mas grande que el 
primer pais. 
el segundo pais tiene mano de obra en abundancia y es mas pequefio que el 
primer pais. 

Caso de la geografia econ6mica: ningun pais posee una ventaja comparativa en c:uanto a la 
producci6n de manufacturas2 , pern el mercado intemo del segundo pais es de una a nueve 
veces mas grande que el del primer pais. Este caso representa el modelo basico de la 
bibliografia de la geografia econ6mica. 

En el presente contexto consideramos que un pais es mas grande que otro si esta mas dotado de 
por lo menos uno de los factores de producci6n. En consecuencia, en el caso de la geografia 
econ6mica la dotaci6n de ambos factores del segundo pais se considera de una a nueve veces 
mas grande que la dotaci6n del primer pais. Los tres casos esbozados anteriormente nos 
permiten examinar: 

l. Los efectos de las dotaciones relativas de factores en los salarios y en la localizaci6n de 
la producci6n, independientemente de los efectos de la magnitud del mercado, y 

2. Los efectos de la magnitud del mercado, independientemente de las proporciones de los 
factores. 

Todas las cifras que figuran en el p:resente trabajo muestran la conducta del numero relativo de 
empresas del pais que dispone de tierras abundantes (primer pais) en relaci6n con gastos de 
comercializaci6n que disminuyen del 50% al 0%. Los gastos de comercializaci6n estan 
representados en las figuras en funci6n de la fracci6n de manufacturas perdidas en transito. 

4.1. Efectos exclusivos de la magnitud del mercado y predisposicion del mercado 
interno 

En la figura 1 se muestran los procesos de desplazamiento del centro a la periferia, como se 
establece en la bibliografia de la 'nueva geografia econ6mica'. Cuando los gastos de 
comercializaci6n son elevados, la industria se difunde entre los paises, ya que en esas 
condiciones los consumidores tienen una fuerte predisposicion en favor del mercado intemo. Se 
prefieren los productos manufacturados nacionales, que no tienen gastos de comercializaci6n, 
en lugar de los importados. A medida que el comercio se mundializa, los consumidores del pais 
pequefio aumentan el consumo d.e productos extranjeros. Sin embargo, los consumidores 
extranjeros no importan variedades de productos del pais pequefio en la misma medida, como 
se vera mas adelante. Asi pues, las empresas del pais pequefio sufreu perdidas irreparables y 
dejan de producir. Esto disminuye la demanda de mano de obra nacional yen consecuencia, da 
lugar a la declinaci6n de los salarios. El pais pequefio ha pasado a la periferia de la producci6n 
manufacturera. 

En este caso la relacion entre las tien-as y la mano de obra es igual a 1. 
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Figura 1 
Ef ectos de la magnitud del mercado en la localizacion de la industria 
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El nivel de gastos de comercializaci6n en que se produce el desplazamiento hacia la periferia 
depende del tamafio relativo de los dos paises, como se puede apreciar en la figura 1. Cuando el 
segundo pais es dos veces mas grande que el primer pais (t=l/2), la producci6n manufacturera 
del pais pequefio se reduce a menos de las dos quintas partes de la producci6n del pais grande 
si los gastos de comercializaci6n ascienden a alrededor del 10%. Si el segundo pais es nueve 
veces mas grande (t = 1/9), el pais pequeiio se especializa totalmente en productos agricolas si 
los gastos de comercializaci6n oscilan entre el 20% y el 5%. 

La liberalizaci6n del comercio no afecta a las empresas del pais grande tanto como a las del 
pais pequefio, si bien los consumidores del primero tambien reducen su demanda de 
manufacturas nacionales para comprar variedades extranjeras. En primer lugar, como el 
mercado del segundo pais es mas amplio, la reducci6n de la demanda local no repercutira tanto 
en las utilidades de las empresas y eso facilitara la rentabilidad de un mayor mimero de 
empresas. En segundo lugar, debido a la mayor oferta de factores del segundo pais, sus costos 
de producci6n son menores. A menos que los gastos de comercializaci6n sean prohibitivos, las 
manufacturas producidas en el pais grande son mas competitivas a nivel internacional. 
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No obstante, durante el proceso de desplazamiento hacia la periferia, la demanda de los 
factores aumenta en el pais grande y declina en el pequefio y, en consecuencia, las 
remuneraciones de los factores t2mbien aumentan en el pais grande y disminuyen en el 
pequefio. Si este ultimo se especializa completamente, las diferencias salariales entre los dos 
paises son maximas y aumentan cuanto mas grande sea el segundo pais. 

Asi pues, Ios costos de comercializaci6n son bajos en comparaci6n con Ios costos de 
producci6n, Io que implica que las 1:!mpresas pueden producir en cualquier lugar y exportar con 
gastos de comercializaci6n minimos. En ese momento, los costos de los factores pasan a ser un 
aspecto mas concluyente en sus decisiones. El pais pequefio es capaz, entonces, de atraer la 
producci6n manufacturera debido 2. sus salarios inferiores, y el consumo de sus variedades de 
productos aumenta debido a sus precios de consumo mas bajos. En la figura 1 se muestra que el 
numero relativo de empresas del pais pequefio sigue aumentando hasta que se llega a un 
comercio completamente libre. Los salarios siguen la misma tendencia debido a la mayor 
demanda de factores. Queda claro que, en un regimen de libre comercio, los dos paises son 
centros manufactureros. 

(,Que efectos tiene la globalizaci6n en la producci6n manufacturera de los paises pequefios? Por 
una parte, la globalizaci6n limita a los paises pequefios si existe algun grado de protecci6n (los 
bajos costos de comercializaci6n en el modelo), es decir, derechos aduaneros o gastos de 
transporte. Por otra parte, la apertura total es beneficiosa para los paises pequefios. Los bajos 
costos de los factores atraen la producci6n manufacturera, en tanto que la ausencia de barreras 
comerciales permite que sus productos se exporten en forma competitiva. No obstante, esos 
resultados dependen esencialmente de la hip6tesis de que un pais tenga una ventaja 
comparativa en la producci6n manufacturera. Si bien cabe considerar a la magnitud del 
mercado una forma de ventaja comparativa, resulta menos esencial cuanto mas bajos son los 
costos de comercializaci6n. En la siguiente secci6n veremos c6mo afectan a la ubicaci6n de las 
empresas las diferencias en las proporciones de Ios factores. 

4.2 La ventaja comparativa y la magnitud del mercado 

En la figura 2 se presentan los res'Jltados de las simulaciones de los casos primero y segundo. 
En el primer caso, el pais gr.ande posee una ventaja comparativa en la producci6n 
manufacturera, en tanto que en el :;egundo, el pais grande posee una desventaja comparativa al 
respecto. Cuando los gastos de cornercializaci6n son elevados, las curvas son analogas a las de 
la figura 1. Si bien el segundo pais tiene costos de producci6n mas bajos, los gastos de 
comercializaci6n son suficientem:!nte elevados como para impedir que sus productos sean 
competitivos a nivel intemacional. Las empresas atienden principalmente a la demanda intema. 
Las curvas indican con claridad que la magnitud del mercado determina el numero de 
empresas, aun en el caso de que las proporciones relativas de los factores sean adversas. Hay 
mas empresas que pueden funcionar lucrativamente en el pais grande en el segundo caso que en 
el primero. Ademas, la relaci6n entre el mimero de empresas del pais que posee una ventaja 
comparativa adversa y el numero de empresas del pais que posee una ventaja comparativa 
favorable (n 1 /n2) es de mas de 1 1::on gastos de comercializaci6n de mas del 27%. Cuando los 
gastos de comercializaci6n superan el 5%, el numero relativo de empresas del pais grande con 
tierras abundantes ( segundo caso) es sistematicamente mayor que el numero relativo de 
empresas del pais pequefio con ti1:!rras abundantes (primer caso ). Esto indica que un mercado 
mas grande permite producir a mas empresas, independientemente de la ventaja comparativa 
del pais. 
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Figura 2 
La ventaja comparativa y la magnitud del mercado 
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Como se puede apreciar supra, en ambos casos la disminuci6n de los gastos de 
comercializaci6n da lugar a que el precio de consumo de las variedades exportadas del segundo 
pais pase a ser mas competitivo en el primer pais, ya que el precio al productor es inferior 
debido a las proporciones favorables de los factores. Los consumidores del primer pais 
compran mas cantidad de variedades extranjeras y hay menos demanda de variedades 
nacionales. Las empresas del segundo pais elaboran mas productos manufacturados y, por 
consiguiente, necesitan mas mano de obra. De resultas de esto, en el segundo pais aumentan los 
salarios. En el primer pais se produce el movimiento contrario. Se producen menos 
manufacturas para la exportaci6n, lo que implica una menor demanda de mano de obra 
industrial y salarios mas bajos. Si bien los consumidores del primer pais todavia adquieren 
variedades nacionales, la demanda no es suficiente para mantener el mismo mimero de 
empresas. A medida que en el primer pais cada vez mas empresas dejan de producir, los 
salarios disminuyen hasta que cesa la producci6n manufacturera. Eso ocurre cuando los costos 
de comercializaci6n ascienden al 17% en el primer caso y al 5% en el segundo. 
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Sin embargo, por diferentes razones, el proceso de desplazamiento del centre a la periferia en 
los cases primero y segundo es amilogo al de la geografia economica. En el ultimo caso, la 
oferta mas amplia de factores reduce los costos de producci6n del pais mas grande. Alli, la 
oferta relativamente mayor de mano de obra da lugar a la reducci6n de los costos de producci6n 
del pais con mano de obra abundante, que pasa a ser el centre manufacturero. En todos los 
casos el proceso de desplazamiento a la periferia va acompafiado de la declinaci6n de los 
salarios en esta. No obstante, cuando el factor utilizado intensivamente en la fabricaci6n es 
escaso en los paises perifericos, la diferencia de salaries nunca aumenta lo suficiente como para 
atraer a la producci6n manufacturera otra vez a la periferia. En consecuencia, si bien el 
desplazamiento a la periferia es un proceso temporario en el caso de la geografia economica, es 
permanente una vez que los paises po~:een ventajas comparativas adversas. 

l,De que manera la globalizaci6n afecta a la industria manufacturera de los paises perifericos? 
Con una ventaja comparativa adven.a y bajos costos de comercializaci6n, la globalizaci6n 
intensifica el proceso de desplazamiento hacia la periferia. Cuando hay escasas barreras 
comerciales se puede acceder a cualquier mercado a un bajo costo y la magnitud del mercado 
intemo no es un factor tan detenninante como el costo de los factores. La magnitud del 
mercado si influye, sin embargo, en la posibilidad de los paises perifericos de conservar sus 
industrias manufactureras, siempre y cuando los costos de comercializaci6n sean minimos. 
Habida cuenta de que el comercio nunca es libre, ya que, por ejemplo, puede haber gastos de 
transporte, podemos concluir que la expansion de los mercados internos podria ayudar a los 
paises que poseen una ventaja comparativa adversa a diversificar la estructura de su producci6n 
y no especializarse completamente en la produccion agricola. 

5. Conclusion y otras cuestiones 

En el presente trabajo se ha investigado el papel que desempefian la ventaja comparativa y la 
magnitud del mercado en la especializacion de la producci6n en el plano internacional. 
Partiendo del marco de equilibrio general convencional de 2x2x2, nuestro analisis amplia la 
bibliografia actual incorporando los dos efectos en el mismo modelo. 

El modelo arroja varios resultados interesantes. En primer lugar, si ningun pais posee una 
ventaja comparativa en el sector de los rendimientos a escala crecientes, pero en cambio los 
paises difieren en tamafio, el pais pequefio se especializa en el sector de rendimiento a escala 
constante cuando los costos de come:rcializaci6n son favorables. En segundo lugar, si un pais 
posee una ventaja comparativa en lo que respecta a la elaboraci6n del producto que genera 
rendimientos a escala crecientes y un mercado pequefio, se concentrara en la elaboraci6n de ese 
producto. Ademas, la especializacion plena de la produccion solo depende de las proporciones 
de los factores y no de la magnitud del mercado. Por otra parte, los paises con abundancia de 
tierras se especializan en la elaboracion de productos alimenticios si la produccion 
manufacturera exige mucha mano de: obra. Por otra parte, los paises de cualquier tamafio que 
disponen de mano de obra abundante son centres manufactureros. 

Los paises con gran abundancia de tierras y mercados grandes pueden sostener una industria 
manufacturera nacional hasta que lo::; gastos de comercializaci6n Hegan a ser muy bajos y, en 
algunos casos, solo se especializan cuando esos gastos se reducen a cero. En cambio, en paises 
pequefios que disponen de tierras abundantes, las industrias que generan rendimientos a escala 
crecientes no son lucrativas aun cuando los gastos de comercializacion sean elevados, de modo 
que esos paises se especializan conforme a su ventaja comparativa 'ad versa'. 

El modelo aqui elaborado y simula.do se basa en determinadas hip6tesis con respecto a la 
tecnologia, los factores y los efectos externos. Por ejemplo, se ha supuesto una sola clase de 
mano de obra. Wood (1994) hace una distinci6n entre la mano de obra calificada y la mano de 
obra no calificada con resultados adlogos a los nuestros. Las industrias de gran densidad de 
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mano de obra calificada se aglomeraran en los paises que disponen de esa mano de obra en 
abundancia. La distinci6n que se hace en el modelo entre las diferentes clases de mano de obra 
constituye un nuevo criterio para analizar ciertas tendencias de la globalizaci6n que se 
sefialaron en la introducci6n. 
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Ponencia 3 
Las corrientes de capital y la tecnologia 
Datos concretos sobre algunos paises 

Yuko Kinoshita 1 

1. Introduccion 

El cambio tecnol6gico desempefia un papel importante en el proceso de desarrollo econ6mico. 
La nueva tecnologia se genera mediante esfuerzos innovadores de detenninadas empresas y se 
difunde a otras empresas por imitaci6n o mediante procesos de aprendizaje. La nueva 
tecnologia suele generarse en los paises desarrollados, donde el capital humano es mas 
abundante. Por otra parte, los paises en desarrollo tal vez pueden mejorar el nivel tecnol6gico 
simplemente adaptando la tecnologia existente. Por consiguiente, un factor determinante clave 
de la expansion econ6mica de los paises en desarrollo es la rapidez y el acierto con que puedan 
obtener y asimilar la nueva tecnologia. 

Entre las diversas vias de transferencia de tecnologia a nivel intemacional2, las inversiones 
extranjeras directas (IED) desempefian un papel singular porque suponen la transferencia de 
tecnologia incorporada al capital humano, como en el caso de los conocimientos pnicticos en 
materia de gesti6n. 

Mas concretamente, hay cuatro vias para transferir tecnologia por medio de las IED. En primer 
lugar, hay un efecto de demostraci6n o de imitaci6n que surge de las diferencias en materia 
tecnol6gica entre las empresas extranjeras y nacionales. Las empresas extranjeras con 
tecnologia mas avanzada ingresan al mercado intemo e introducen o demuestran nuevas 
tecnologias industriales. Por contai::to directo con las filiales extranjeras, las empresas 
nacionales pueden observar e imitar la manera de trabajar de los extranjeros y, a la larga, 
acrecentar su productividad. Eso puede ocurrir tambien por el movimiento de personal de las 
empresas extranjeras a las nacionales. 

En segundo lugar, con frecuencia se observa un efecto de competencia. La entrada de empresas 
extranjeras da lugar a una competencia mas intensa en la industria nacional y las empresas 
nacionales se ven obligadas a ser mas eficientes en el uso de la tecnologia y los recursos de que 
se dispone. Asi pues, las propias empresas nacionales pueden verse obligadas a introducir 
nuevas tecnologias a fin de mantener su posici6n en el mercado. En consecuencia, una mayor 
competencia puede ayudar a eliminar las ganancias monopolisticas y acrecentar el bienestar del 
pais anfitri6n. 

CERGE-EI, Universidad de Charles, Praga. Direccion electronica yuko.kinoshita@cerge.cuni.cz .. 

2 La tecnologia tambien se puede transmi1ir a nivel internacional, por ejemplo, mediante el comercio internacional 
(Keller, 1995; Ben-David y Loewy, 1995), acuerdos de concesi6n de licencias o revistas cientificas. 
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En tercer lugar, se pueden producir villculaciones progresivas y regresivas cuando las filiales 
extranjeras establecen una relaci6n directa con los proveedores y clientes locales, 
respectivamente. Mediante las vinculaciones regresivas, los proveedores locales se pueden 
beneficiar de sus clientes extranjeros de varias maneras. Los clientes extranjeros pueden 
proporcionar asistencia tecnica o capacitaci6n a efectos de mejorar la calidad de los productos 
de los proveedores locales. Tambien pueden ayudar a estos a adquirir materia prima. Aun 
cuando no existan esas contribuciones directas, los proveedores locales pueden verse obligados 
a cumplir las normas de calidad y los plazos de ejecuci6n mas rigurosos de las empresas 
multinacionales y, por ende, a introducir mas innovaciones. Las prescripciones relativas a 
materiales de origen nacional pueden dar lugar a que mas filiales extranjeras establezcan 
vinculaciones regresivas. A medida que aumenta la complejidad tecnica en muchas industrias, 
es probable que los productores de los paises en desarrollo procuren adquirir insumos 
intermedios a proveedores extranjeros (vinculaciones progresivas) que suelen fomentar mas las 
actividades de investigaci6n y desarrollo. 

Por ultimo, la tecnologia se puede transferir a las empresas nacionales mediante esfuerzos 
costosos de las empresas multinacionales por aumentar la productividad de sus asociados y 
proveedores nacionales. Ademas, la capacitaci6n impartida por las propias empresas nacionales 
a sus empleados, inducida ya sea por una mayor competencia o porque las empresas 
multinacionales que son sus clientes les exigen mejores productos, tambien puede ayudar a 
asimilar nueva tecnologia. lndependientemente de cuales sean las empresas que imparten 
capacitaci6n -las empresas mixtas extranjeras asociadas o las propias empresas nacionales- la 
educaci6n estructurada o la capacitaci6n en el empleo ayudaran a acumular capital humano y 
reforzar la productividad. 

En el presente estudio se examina la importancia relativa de cada uno de los cuatro efectos en 
el aumento de la productividad de una empresa de un pais receptor. Los datos provienen de una 
encuesta realizada en 1992 en 468 empresas industriales de ocho ciudades de China. Utilizando 
esos datos, se examinan las siguientes cuestiones: 

1. lQue importancia cuantitativa tiene la difusi6n de tecnologia de resultas de las 
inversiones extranjeras directas en lo que respecta al aumento de la productividad 
del pais en desarrollo receptor?; 

2. lCuales son los cauces mas importantes para que la difusi6n de tecnologia se haga 
realidad?; 

3. lQue puede hacer un pais receptor para obtener un grado maxima de difusi6n de 
tecnologia de las inversiones extranjeras directas? 

2. Marco empirico 

Los estudios anteriores que se hicieron a nivel de industrias o de empresas arrojaron datos 
encontrados acerca de la difusi6n tecnol6gica de resultas de las inversiones extranjeras directas. 
Caves (1974), Globerman (1979) y Blomstrom y Persson (1983) encontraron efectos de 
difusi6n derivados de la presencia extranjera en el aumento de la productividad de empresas 
nacionales en Australia, el Canada y Mexico, respectivamente. En cambio, Haddad y Harrison 
(1993 ), Kokko ( 1994) y Aitken y Harrison (1999) no determinaron esos efectos en Marruecos, 
Mexico y Venezuela, respectivamente. 

Esos resultados contradictorios sugieren que la difusi6n de tecnologia a las empresas 
nacionales como resultado secundario de las inversiones extranjeras directas no se produce 
automaticamente. Eso resulta tanto mas evidente cuando se comparan paises con politicas 
analogas en materia de inversiones extranjeras directas. Por ejemplo, tanto el Gobiemo de 
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Marruecos como el de China han promovido la inversion extranjera; sin embargo, las tasas de 
crecimiento econ6mico registradas con posterioridad al ingreso de inversiones extranjeras 
directas fueron muy diferentes en los dos paises. Dicho de otro modo, el grado de difusi6n 
tecnol6gica como resultado secundar:io de las inversiones extranjeras directas esta determinado 
en gran medida por las caracteristicas del pais receptor, por ejemplo, por su capacidad para 
asimilar nueva tecnologia. En estudios comparativos de paises, Coe, Helpman y Hoffmeister 
(1997), y Borensztein, DeGregorio y Jong-Wha Lee (1998) han sefialado la importancia de la 
capacidad de asimilaci6n respaldada en el capital humano en lo que respecta al efecto de las 
inversiones extranjeras directas en el crecimiento econ6mico. 

Pese a la llegada de nueva tecnologia, la productividad no aumentara a menos que los 
trabajadores del pais receptor sepan ,;6mo adaptar esa tecnologia al proceso de producci6n. Si 
no son capaces de hacerlo, las politicas que se adopten en favor de las inversiones extranjeras 
directas probablemente no lograran mejorar la eficiencia de la producci6n y de esa forma 
promover el crecimiento. 

La base te6rica del presente analisi~: parte de una ecuaci6n propuesta par Parente y Prescott 
(1994). La ecuaci6n establece efectivamente que tanto las efectos de difusi6n como las 
inversiones de la propia empresa en tecnologia acarrean el aumento de la productividad. 
Despues de transformar la ecuaci6n e incluir otras variables, se obtiene el siguiente modelo de 
regresi6n del crecimiento de la productividad a nivel de las empresas: 

Tasa de crecimiento de la productividad 
= fJ0 + fJ1 * (difusi6n) + fJ2 * (capacitaci6n) + /33 * (vinculaciones) + fJ4 (empresa mixta 
extranjera) 

La ecuac10n representa una descomposici6n del crecimiento de la productividad de una 
empresa en el efecto de la demostraci6n, el efecto de la capacitaci6n, el efecto de las 
vinculaciones extranjeras y el efecto de las empresas mixtas extranjeras. 

En el presente contexto, la medida de la productividad es la tasa de crec1m1ento de la 
productividad total de las factores, o el 'residua de Solow', en el periodo comprendido entre 
1990 y 1992. Las variables explicativas tienen por objeto representar las vias par las cuales las 
inversiones extranjeras directas pueden aumentar la productividad. 

La variable de difusi6n esta expresada como la diferencia entre los niveles de productividad de 
la empresa estudiada y de la empresa extranjera 'principal' en determinado grupo industrial, 
medida en el afio inicial (1990). Se interpreta que esa variable capta los efectos de la 
demostracion y de la competencia. Mas exactamente, indica el aumento de la productividad 
derivado de la proximidad con empresas extranjeras eficientes, ya sea porque las empresas 
nacionales aprenden e imitan la tecnologia mas avanzada que utilizan las empresas extranjeras 
o porque se ven obligadas a modemizar su tecnologia debido a la mayor competencia .. El efecto 
de la capacitaci6n se mide en funci6n de las repercusiones de la capacitaci6n de trabajadores 
entre 1990 y 1992. Representa la inversion de la empresa en el capital humano. El efecto de las 
vinculaciones tiene par objeto cap1:ar la difusi6n tecnol6gica derivada de las vinculaciones 
progresivas y regresivas con empresas extranjeras, es decir, la difusi6n entre las industrias. Por 
ultimo, la variable de la empresa mixta extranjera indica si la empresa participa o no en una de 
esas empresas. 
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3. Datos 

Los dates utilizados aqui se basan en un estudio especial realizado por el Banco Mundial en 
1992 en ocho ciudades3 de China. Seis de las ciudades estim situadas en provincias costefias 
que se eligieron como "zonas econ6micas especiales'', en tanto que las otras dos son ciudades 
interiores que recibieron inversiones extranjeras relativamente escasas debido a los pocos 
incentives que ofrecian. En noviembre de 1992 se distribuy6 un cuestionario a 468 empresas4 • 

Todas ellas respondieron en forma incompleta. Asi pues, el porcentaje de respuestas es del 
100%. En la muestra hay muchas empresas de propiedad extranjera, ya que la mayoria de las 
empresas que la integran estan situadas en la region costefia. La clasificaci6n industrial 
utilizada en el analisis es la Clasificaci6n Industrial Internacional Uniforme de todas las 
actividades econ6micas (CIIU) (2 digitos). 

El cuestionario tuvo por objeto evaluar los factores que explican el .:recimiento rapido en las 
provincias costefias. Mas concretamente, el prop6sito del estudio es examinar los esfuerzos de 
una empresa por imitar o introducir innovaciones, en respuesta a las variaciones de las 
condiciones competitivas, invirtiendo en capital humane (por ejemplo, en capacitaci6n) y 
evaluar la importancia relativa de las diversas fuentes de conocimientos extranjeros. Tambien 
se determinan los beneficios recibidos de las diversas fuentes. 

Los dates originales contienen una clasificaci6n detallada de la propiedad de las empresas. 
Segun a quien pertenezcan las acciones, las empresas se pueden dividir en tres clases: empresas 
publicas, de propiedad colectiva y extranjeras5 . Ademas, los dos primeros grupos se 
reclasifican como empresas nacionales o no vinculadas a las inversiones extranjeras directas y 
el ultimo grupo como empresas extranjeras o vinculadas a las inversiones extranjeras directas. 

En el cuadro 1 se hace una comparaci6n entre las empresas extranjeras y nacionales con 
respecto a los niveles de productividad el primer afio. Se confirma que en casi todos los grupos 
industriales las empresas extranjeras tienen niveles mas altos de productividad que las 
empresas nacionales y que es probable que la tecnologia se difunda de las empresas extranjeras 
a las nacionales. Tambien cabe observar que, por termino medio, es mas probable que las 
empresas nacionales chinas, y no las empresas extranjeras, proporcionen capacitaci6n a los 
trabajadores. Eso puede significar que las empresas extranjeras simplemente estan importando 
trabajadores calificados y bienes intermedios del pais de origen y, en consecuencia, no tienen 
que formar trabajadores en el pais. 

4. Resumen y examen de los resultados 

Los principales resultados del analisis de regresi6n esbozado supra se presentan en el cuadro 2 
y se pueden resumir de la siguiente manera: 

4 
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1. Las causas mas importantes del crecimiento de la productividad de las empresas 
son la difusi6n de conocimientos tecnol6gicos extranjeros y las actividades de 
capacitaci6n que aumentan los conocimientos tecnicos de los trabajadores; 

Las ocho ciudades son: Chengdu, Chongquing, Dongguan, Fuzhou, Quangzhou, Quanzhou, Shenzhen y Xiamen. 

Los cuestionarios se distribuyeron a 60 empresas elegidas al azar en seis ciudades de provincias costeiias. En las 
dos ciudades interiores, Chengdu y Chongquing, solo se ha obtenido una muestra de 55 y 53 empresas, 
respectivamente. 

Si mas de! 50% de las acciones pertenecen al Estado, la empresa se define como empresa publica. Si mas de! 10% 
de las acciones pertenecen a extranjeros, la empresa es extranjera. El resto son empresas de propiedad colectiva o 
empresas privadas. 



2. Es mas probable que las empresas nacionales chinas brinden capacitaci6n a los 
trabajadores, con lo cual la difusi6n de tecnologia de las empresas extranjeras se 
refuerza y acelera; 

3. Las empresas mixtas extranjeras no aumentan significativamente la productividad 
de las empresas nacionales; 

4. En China no es probable que las empresas extranjeras ofrezcan capacitaci6n a los 
trabajadores locales, sino que, por el contrario, traen trabajadores calificados e 
importan bienes intermedios de sus paises de origen. 

Entre los cuatro conductos de transferencia de tecnologia por medio de las inversiones 
extranjeras directas, en el presente estudio se sefiala que los efectos de la difusi6n y la 
capacitaci6n son esenciales para el crecimiento de la productividad de las empresas nacionales. 
Al mismo tiempo, se muestra que muy probablemente el grado de difusi6n se vera limitado si 
no se hacen esfuerzos simultaneamente par aumentar los conocimientos tecnicos de los 
trabajadores. La consecuencia normativa resultante es que la politica favorable a las 
inversiones extranjeras directas no es suficiente, por si misma, para obtener beneficios de la 
difusi6n de tecnologia derivada de ellas. Los gobiernos de los paises receptores tambien deben 
aplicar politicas, entre ellas la conce~.i6n de subsidios o exoneraciones fiscales a los programas 
de capacitaci6n, con objeto de ayudar a las empresas nacionales a ir ampliando su caudal de 
conocimientos. 

Cuadro 1 
Rendimiento relativo (niveles de rendimiento total de los factores) de las empresas 
nacionales y extranjeras 

lndustria 

Alimenticia 

Textil 

Madera y pulpa de madera 

Productos quimicos 

Minerales no metalicos 

Maquinaria 

Otras industrias 

Todas las industrias 

Cuadro 2 

Nacional Extranjera 

0,23 1,24 

-0,12 0,39 

-0,12 -1, 13 

0,08 0,22 

-0,03 0,61 

-0,21 0,54 

0,15 0,04 

-0,06 0,33 

Causas del aumento del rendimiento total de los factores (resultados de la regresi6n) 

Variable Signo del efecto Coeficiente Significaci6n 

Difusi6n de tecnologia + 0,382 Muy alta (99%) 

Capacitacion + 0,063 Alta (90%) 

Vinculaciones extranjeras (+) 0,015 Insignificante 

Empresa mixta extranjera (+) 0,013 Insignificante 
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Ponencia 4 
La tecnologia y los conocimientos tecnicos de los trabajadores de 
la industria 
Datos internacionales 

Stephen Machin 1 

1. Introduccion 

En todos los paises industrializados, la. demanda de trabajadores calificados ha ido aumentando 
a lo largo de los afios y los empleadores estan dispuestos a pagar salarios mas elevados a los 
trabajadores que tengan la capacidad necesaria, particularmente a los que posean la aptitud y 
los conocimientos necesarios para utilizar las nuevas formas de tecnologia que van penetrando 
a los lugares de trabajo en todo el mundo. Mucho se ha debatido acerca de las causas de esa 
mayor demanda de trabajadores califi:::ados. Hay un caudal considerable y cada vez mayor de 
bibliografia academica que documenta las tendencias de la demanda de conocimientos tecnicos 
yen que se examina cuales son las principales fuerzas impulsoras de los cambios observados. 

En este breve trabajo examino las principales conclusiones a que se llega en esa bibliografia 
apoyandome en los datos empiricos que alli se presentan. La estructura del trabajo es la 
siguiente: en la secci6n 2 se describe el caracter de las variaciones de la demanda de 
conocimientos tecnicos que se han producido en los ultimos afios. En la secci6n 3 se examinan 
los factores que subyacen tras las variaciones observadas. La seccion 4 esta dedicada a 
examinar lo que esta ocurriendo en las paises en desarrollo. Por ultimo, la secci6n 5 concluye 
con un breve examen de las consecuencias normativas de los principales resultados de la 
investigaci6n. 

2. Variaciones de la demanda de conocimientos tecnicos 

La bibliografia estadounidense sobre la demanda de conocimientos tecnicos2 comienza con un 
descubrimiento elocuente: desde fines del decenio de 1970 el salario real de los jovenes con 
12 afios de educaci6n o menos ha descendido una cuarta parte. No obstante, si bien los 
trabajadores menos educados son menos costosos, su participaci6n en el indice total de empleo 

2 

Profesor de Economia, University College, Londres, y Director de! Programa de Conocimientos Tecnicos de! 
Centro de Rendimiento Econ6mico de la Facultad de Economia de Londres. 

En el presente trabajo los 'conocimientos t~cnicos' se miden de diversas maneras. Todas las medidas utilizadas son 
aproximadas y, como tales, tienen sus limitaciones. Sin embargo, parecen manifestar tendencias analogas. Por 
ejemplo, las dos medidas utilizadas mas comunmente (impuestas a los investigadores por las limitaciones en 
cuanto a la disponibilidad de datos) son definir a los trabajadores que no participan en la cadena de producci6n ya 
los que poseen titulo profesional como rehtivamente calificados y a los trabajadores que producen y a los que no 
poseen titulo profesional como relativamente no calificados. Las tendencias de los indices de salarios y empleo de 
la mano de obra no productiva en comparacion con la mano de obra productiva y de Jos trabajadores que poseen 
titulo profesional en comparaci6n con los que no lo poseen son muy similares en los paises en que se han cotejado 
(veanse en Berman, Bound y Griliches, 1994, comparaciones relativas a los Estados Unidos, y en Machin y Van 
Reenen, 1998, comparaciones relativas al Reino Unido). 
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ha descendido considerablemente. En otras palabras, los trabajadores mas calificados y 
educados han pasado a obtener mas salarios y empleo a sus expensas. La demanda ha variado 
en detrimento de los menos calificados y en favor de los mas calificados, que han mejorado su 
posici6n en el mercado de trabajo. 

El panorama intemacional tambien resulta claro. En los paises desarrollados, los trabajadores 
menos calificados han resultado perjudicados en por lo menos una de las dimensiones de 
salario relativo, el empleo o el desempleo. En el cuadro 1 se muestra el caracter de las 
variaciones de la demanda de conocimientos tecnicos en determinados paises sobre la base del 
empleo y el salario de la mano de obra no productiva en comparaci6n con los de la productiva 
(la unica comparaci6n posible cuando se trata de un mimero razonablemente considerable de 
paises). Los porcentajes de ocupaci6n del grupo relativamente calificado de trabajadores 
aumentaron en todos los paises en los decenios de 1970 y 1980. Las pautas de las variaciones 
de salarios son mas variables, pero parecen rnostrar aumentos en el decenio de 1980, a medida 
que aumenta el empleo en valores relativos. Es posible combinar las variaciones del empleo y 
los salarios en un solo indice de la demanda de conocimientos tecnicos observando la masa 
salarial de los trabajadores no productivos: esta aumenta por doquier, lo que sugiere que los 
empleadores quieren trabajadores mas calificados y que su demanda ha aumentado, ya que 
estan dispuestas a pagarles relativamente mas. 

Cuadro 1 
Pautas del aumento de la capacidad tecnica a nivel internacional 

1970-1980 1980-1990 

Porcentaje de Pocentaje de 
variacion del variation del 

empleo de empleo de 
trabajadores Porcentaje Porcentaje de trabajadores Porcentaje Porcentaje de 

no productivos dentro variation del no productivos dentro variaci6n del 
(en valores de las coeficiente de (en valores de las coeficiente de 

Pais anualizados! industrias salarios anualizados! industrias salarios Nota 

Estados Unidos de 
America 0,20 81 -2 0,30 73 7 

Noruega 0,34 81 -3 1970, 1980, nose 
dispone de datos 

Luxemburgo 0,57 90 6 0,30 144 12 

Suecia 0,26 70 3 0,12 60 -3 

Australia 0,40 89 -17 0,36 92 2 1970,1980,1987 

Japon 0,06 123 3 no se dispone de 
datos, 1981, 1990 

Dinamarca 0,44 86 -ll 0,4 l 87 7 1973, 1980, 1989 

Finlandia 0,42 83 -11 0,64 79 -2 

Alemania occidental 0,48 93 s 1970, 1979, nose 
dispone de datos 

Austria 0,46 89 7 0,16 68 7 1970, 1981, 1990 

Reino Unido 0,41 91 -3 0,29 93 14 

Belgica 0,45 74 6 0,16 96 -5 1973, 1980, J 985 

Promedio 0,40 84,3 -1,8 0,28 91,5 4,2 

Notas: Datos extraidos de Berman, Bound y Machin (1998). La columna de porcentaje dentro de las industrias 
esta basada en la comparaci6n de las variaciones a Jo largo del tiempo en las mismas 28 industrias de cada 
pais (salvo en el caso de Belgica [24 industrias], Alemania occidental [22], el Jap6n [27), Luxemburgo 
[9 en 1970 a 1980 y 6 en 1980 al 990] y Noruega [26]). 
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El cuadro 1 tambien revela un rasgo importante del caracter de las variaciones de la demanda 
de conocimientos tecnicos. El cuadro muestra lo que ocurre cuando se desglosan las 
variaciones globales en componente:s que miden el porcentaje de aumento de la capacidad 
tecnica dentro de cada industria, en comparaci6n con el aumento entre una industria y otra. Esa 
es una distinci6n importante, ya que es probable que el grado de concentraci6n de las 
variaciones dentro de cada una de la~ industrias arroje luz sobre la importancia de las diversas 
explicaciones acerca de las causas de la variaci6n de la demanda de conocimientos tecnicos 
( eso se examina en la secci6n 3 infra). 

Del cuadro se desprende claramente que el aumento se ha producido en su mayor parte dentro 
de las industrias y no entre industria:;. Dicho de otro modo, algunas industrias ban ampliado su 
capacidad tecnica mas rapidamente que otras. Por consiguiente, determinar que industrias lo 
ban hecho mas nipido y cuales son sus caracteristicas puede aclarar en cierta medida cuales son 
los factores que promueven el mejoramiento de las condiciones del mercado de trabajo de los 
mas calificados. 

Aun mas pertinente es el hecho de que se observe un aumento mas rapido en las mismas 
industrias de diferentes paises. En el cuadro 2 figuran las correlaciones de las variaciones de la 
masa salarial de la mano de obra no productiva de varios paises en el periodo comprendido 
entre 1980 y 1990. Existe, efectivamente, una correspondencia entre los paises: 31 de las 36 
comparaciones de pares de paises son positivas y un numero respetable de correlaciones son 
estadisticamente significativas (13 de ellas ). Esto sugiere que existe una fuerte tendencia a que 
la ampliaci6n de la capacidad tecnica se concentre en las mismas industrias de los diferentes 
paises. 

Cuadro 2: 
Correlaci6n de las variaciones de la masa salarial de la mano de obra no productiva de 
varios paises en el periodo comprendido entre 1980 y 1990 

E s A J D F A R 
s u u a u e 
t e s p n n s 
a c t 6 a I t n 
d r n m a r 0 

0 a a a n 
s I r d a u 

c n 
u a a a i 
n d 
i 0 

d 
0 

s 

Suecia .15 

Australia .35 .16 

Japon .09 .14 .08 

Dinamarca .66* .06 . I I .14 

Finlandia .70* .12 .37* .33 .52* 

Austria .27 -.44* .14 -.11 .31 .29 

Reino Unido .64* .06 .38* .01 .53* .39* .47* 

Belgica .45* -.19 -.28 -.12 .41 .45* .51 * .47* 

Nota: Los calculos se basan en datos relativos a 28 industrias utilizados en Berman, 
Bound and Machin (1998). El asterisco denota significacion estadistica de 5% o mas. 
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3. t,C6mo se explican las variaciones de la demanda? 

Se pueden utilizar los hechos basicos esbozados en la secci6n 1 para tratar de ofrecer una 
explicaci6n de las causas de la disminuci6n de la demanda de mano de obra no calificada. En la 
bibliografia se han ofrecido varias posibles explicaciones de esa declinaci6n y los dos 
principales argumentos son: el mayor contacto comercial con los paises en desarrollo y el 
cambio tecnologico que exige conocimientos especializados ( o que economiza mano de obra no 
calificada). En esas circunstancias, y habida cuenta de que la combinaci6n de los resultados de 
las investigaciones genera pruebas concluyentes, los profesionales parecen estar llegando a la 
conclusion de que el aumento de la demanda de trabajadores calificados en la OCDE se debe 
principalmente al cambio tecnol6gico orientado a los conocimientos especializados: 

1. Pese al aumento del costo de la mano de obra calificada en valores relatives, en la 
mayoria de las industrias de los paises desarrollados la composici6n del empleo ha 
sufrido variaciones dentro de los sectores en favor de la mano de obra calificada 
(vease el cuadro 1 supra). 

2. Las variaciones del empleo en favor de los sectores de gran densidad de mano de 
obra calificada (el componente del aumento de la capacidad tecnica que atafie a la 
comparaci6n entre empresas) parecen demasiado pequefias como para ser 
compatibles con las explicaciones basadas en las variaciones de la demanda de 
productos, como las inducidas por el aumento del comercio internacional. 

3. Las variaciones de la demanda de trabajadores con conocimientos especializados se 
concentraron en las mismas industrias en los diversos paises (vease el cuadro 2 
supra). Ademas, hay una fuerte concentraci6n de cambio tecnol6gico en los 
mismos tipos de industrias de los diferentes paises. En el cuadro 3 ( extraido de 
Machin y Van Reenen, 1988) se muestra que las industrias que utilizan mas la 
investigaci6n y el desarrollo son mas o menos las mismas en todos los paises. Esto 
tambien rige en el caso de las comparaciones relativas a la utilizacion de 
computadoras en la industria en los Estados Unidos y el Reino Unido3 . 

Cuadro 3 
Correlaciones de la intensidad de la investigacion y el desarrollo en la industria en 
varios paises 

Correlaciones de la industria en varios paises (investigacion y desarrollo/afio) 

Dinamarca Francia Alemania Japon Suecia Reino Unido 

Francia .68* 

Alemania .79* .97* 

Jap6n .66* .95* .97* 

Suecia .73 * .97* .97* .96* 

Reino Unido .73* .98* .95* .92* .98* 

Estados Unidos .68* .90* .85* .91 * .93* .94* 

Nota: Datos extraidos de Machin y Van Reenen ( 1998). Figuran los coeficientes de correlaci6n por pares de 
paises teniendo en cu en ta 15 industrias manufactureras (salvo en el caso de Dinamarca, en que se han 
tornado 14 industrias debido a la falta de datos sobre la industria petrolera), ponderados segun el 
porcentaje medio de valor agregado de las industrias, por pares de paises, en el valor agregado total. El 
asterisco denota significaci6n estadistica de 5% 0 mas. 

3 Coeficiente de correlaci6n de la utilizaci6n de computadoras en la industria entre los Estados Unidos y el Reino 
Unido = .79 (datos extraidos de Machin y Van Reenen, 1998). 
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4. Parece haber fuertes corrdaciones dentro de los sectores entre los indicadores del 
cambio tecnologico ( como la utilizacion de computadoras y la intensidad de la 
investigaci6n y el desarrollo) y el aumento de la demanda de conocimientos 
especializados. 

5. En los estudios de casos (realizados por la Oficina de Productividad y Tecnologia 
de la Oficina de Estadisticas Laborales de los Estados Unidos) en que se indica el 
caracter de las innovaciones con frecuencia se mencionan innovaciones que ban 
reducido o pueden reducir la demanda de mano de obra productiva4 . 

Todo esto apunta a un efecto importante del cambio tecnologico que exige conocimientos 
especializados y que ha dado origen a las variaciones relativas de la demanda. El hecho de que 
la tecnologia parezca haberse difundido a traves de las fronteras internacionales y afectado a las 
industrias de los diversos paises de manera analoga revela un efecto mundial de ese tipo de 
cambio tecnologico que ha influido en la estructura de salarios y del empleo, obrando en 
detrimento de la mano de obra menos calificada de los paises avanzados. A continuaci6n se 
examina el caso de los paises en desarrollo. 

4. Variaciones de la demanda de conocimientos especializados en los paises en 
desarrollo 

Los datos sobre las variaciones de la demanda de mano de obra industrial son mucho mas 
escasos en los paises en desarrollo. Sin embargo, toda la informaci6n de que se dispone 
tambien sefiala una mayor demanda de trabajadores calificados, lo que es compatible con una 
larga tendencia hacia el cambio tecnol6gico que exige conocimientos especializados. Esto es 
muy dificil de conciliar con la idea de que el debilitamiento de la posici6n del mercado de 
trabajo de los trabajadores menos calificados en los paises avanzados se debe al aumento del 
comercio con paises donde los salarios son bajos, generalmente del hemisferio sur. 

En primer lugar, en varios estudios se ha comprobado que el salario de la rnano de obra 
calificada ha aumentado en valorcs relativos en varios paises en desarrollo, pese a la 
liberalizacion generalizada del comercio en el decenio de 1980, todo lo contrario a lo que 
sucederia si los argumentos basados en el comercio fueran correctos (veanse Feliciano, 1995, 
Hanson y Harrison, 1995 y Robbins, 1995). 

En segundo lugar, se pueden realiza:: experiencias como las de la secci6n 2 para los paises en 
desarrollo. En el cuadro 4 se registran los cambios producidos en la proporci6n de la masa 
salarial de la mano de obra no productiva en relacion con tres grupos de paises: paises de 
ingresos bajos, medianos y altos (sobre la base del PIB per capita en 1985). Las pautas son 
interesantes y rnuestran que en todo el mundo se tiende a la ampliaci6n de la capacidad tecnica. 

Cuadro 4 
Variacion de las proporciones de la masa salarial segun los ingresos (ponderada segun las masas 
salariales) 

Bajos ingresos Medianos ingresos Altos ingresos 
Variacion media en el decenio de 1980 0,05 0,45 0,42 

Nota: Datos extraidos de Berman y Machin (1999). Los paises de cada grupo son los siguientes: grupo de 
bajos ingresos: Bangladesh, Egipto, Etiopia, Filipinas, India, Pakistan y Tanzania. Grupo de medianos 
ingresos: Checoslovaquia, Colombia, Chile, Chipre, Corea, Espana, Grecia, Guatemala, Hungria, 
Irlanda, Malasia, Malta, Peru, Polonia, Portugal, Turquia, Uruguay y Venezuela. Grupo de altos ingresos 
(segun el cuadro I supra): Alerna.nia occidental, Australia, Austria, Belgica, Dinamarca, los Estados 
Unidos de America, Finlandia, Jap6n, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Suecia. 

4 Esos estudios se citan con mas detalle en Berman, Boundy Machin (1998). 
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Ademas, el grado de aplicaci6n de la capacidad tecnica en los paises en desarrollo se 
correlaciona positivamente con lo que ocurre en los paises desarrollados (veanse Berman y 
Machin, 1999, y Desjonqueres, Machin y Van Reenen, 1999). En el cuadro 5 figuran las 
correlaciones entre diversos paises y los Estados Unidos. La representaci6n grafica es muy 
significativa: en muchos paises de bajos y medianos ingresos al parecer las mismas industrias 
han ampliado su capacidad tecnica a un ritmo mas rapido. Esto concuerda con las hip6tesis del 
cambio tecnol6gico que exige conocimientos especializados, pero es contrario a los argumentos 
basados en el comercio para explicar las variaciones de la demanda de conocimientos 
especializados. 

Cuadro 5 
Correlaciones con la ampliaci6n de la capacidad tecnica en los Estados Unidos 

Correlaciones Correlaciones 

Grupo de altos ingresos 
Paises 9 11 

Positivas 9 10 

Significativamente positivas 5 1 

Significativamente negativas 0 0 

Grupo de medianos ingresos 
Pais es 12 8 

Positivas 11 7 

Significativamente positivas 2 0 

Significativamente negativas 0 0 

Grupo de bajos ingresos 
Paises 6 5 

Positivas 5 3 

Significativamente positivas 0 1 

Significativamente negativas 0 0 

Nota: Datos extraidos de Berman y Machin (1999). 

5. Observaciones finales 

Los resultados de estas investigaciones sugieren elementos normativos importantes en los 
planos nacional e intemacional. Lo que se desprende del cambio tecnol6gico haya tenido 
efectos dominantes en las estructuras de los mercados de trabajo de todo el mundo es que los 
gobiemos deben prestar apoyo eficazmente a la educaci6n y capacitar a los trabajadores para 
que utilicen las nuevas tecnologias, que se estan volviendo inherentes a la indole de la labor. El 
ritmo acelerado del cambio tecnol6gico y su nipida difusi6n a traves de las fronteras 
intemacionales hacen de esto una cuesti6n de politica que seni esencial para la organizaci6n del 
trabajo en el siglo XXL 

En lo que respecta a los criterios normativos, se pueden hacer muchas observaciones, aunque 
resulta claro que es esencial diferenciar entre grupos de paises. Hay que alertar a los paises 
industrializados de que sus problemas con la mano de obra no calificada se deben 
principalmente al cambio tecnol6gico que exige conoc1m1entos especializados. En 
consecuencia, sus politicas no deberian consistir en oponerse al comercio con los paises en 
desarrollo, sino que parece mas apremiante que asignen recursos para aumentar y mejorar la 
forrnaci6n tecnica de la mano de obra industrial. Esto ultimo tambien parece importante para 
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las politicas de los paises con economia en transici6n, parten una buena base de conocimientos 
generales y tal vez necesiten reforzar las actividades de capacitaci6n. No es sorprendente que la 
situaci6n en los paises en desarrollo actualmente parezca ser la mas dificil. En muchos de esos 
paises es indispensable mejorar considerablemente la educaci6n en general y al mismo tiempo 
promover la capacitaci6n industrial, aunque mas no sea para aumentar sus posibilidades de 
asimilar la nueva tecnologia que se difunde desde los paises avanzados. 
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Orador eminente 

Fabrizio Onida1 

Senor Presidente, excelentisimos senores, distinguidos invitados, senoras y sefiores: 

1. Introducci6n 

Deseo felicitar a los integrantes del grupo por el enfoque sensiblemente academico y erudito de 
este debate, que yo pensaba que estaria orientado mas a cuestiones de politica. Como 
investigador que soy, intentare desplazar su atenci6n de este interesante debate acerca de la 
corriente te6rica principal y los resultados empiricos de las ponencias y centrarme en cuatro 
cuestiones o puntos principales. Unicamente les pido que me permitan puntualizar, en mi 
calidad de Profesor de Economia Internacional, que esta reformulaci6n de la teoria del 
comercio internacional proviene de un fecundo y muy profundo intercambio de ideas entre 
diferentes disciplinas o subdisciplinaE. La mas importante de ellas es la organizaci6n industrial, 
si se piensa en todas las contribuciones de las llamadas nuevas teorias del comercio, por 
ejemplo, con respecto a la diferenciaci6n de los productos, los juegos oligopolistas y los ciclos 
de productos. La segunda es la disciplina centrada en el crecimiento end6geno, es decir, el 
vinculo entre la innovaci6n, el cambio tecnol6gico y el crecimiento. La tercera es el enfoque 
mas reciente en materia de geografia de la industria, que incorpora la dimension espacial en el 
analisis econ6mico. Esto, naturalmente, no es nada nuevo, ya que la geografia econ6mica es 
una disciplina muy antigua, pero e; interesante la manera en que los economistas hemos 
redescubierto todos esos elementos como ingredientes de una teoria plenamente integrada que 
trata de explicar la globalizaci6n y la integraci6n mediante el comercio y la inversion. 

Me referire ahora a cuatro puntos importantes: 

1. La cuesti6n fundamental de c6mo los paises en desarrollo pueden aprender a aplicar 
politicas acertadas con objeto de obtener beneficios dinamicos del comercio y la 
especializaci6n y, de esa forma, beneficiarse de la globalizaci6n; 

2. La cuesti6n de la geografia y el comercio, que es el tema principal de este Grupo; 

3. Las repercusiones de la economia basada en los conocimientos; y 

4. La cuesti6n de las normas sociales. 

Profesor de Economia de la Universidad Bocconi de Milan (actualmente en goce de licencia). Presidente de la 
Comisi6n Italiana de Comercio, dependie-1te de! Ministerio de Comercio Exterior. No se present6 una ponencia por 
escrito. El presente texto esta basado en una transcripci6n de la disertaci6n. 
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2. Repercusiones normativas de la globalizacion en los paises en desarrollo 

Este punto es, en cierta medida, la otra cara de la moneda de lo que present6 el Profesor 
Machin. Si nos preguntamos si los paises en desarrollo se benefician especializandose en el 
sector tradicional de alta densidad de mano de obra, la respuesta es que, aun cuando se 
especialicen en el sector de uso intensivo de mano de obra no calificada, segun la clasificaci6n 
tradicional, todavia se pueden beneficiar en gran medida de la modemizaci6n de sus propios 
procesos de producci6n de gran densidad de mano de obra. Eso les permite aprender a afiadir 
valor a sus propios recursos, tanto a sus recursos naturales como a su mano de obra no 
calificada. Mediante la especializaci6n y el comercio intemacional se brinda a un pais en 
desarrollo la oportunidad de mejorar el nivel de vida e incluso de acrecentar esa prima de mano 
de obra calificada que el Profesor Machin descubri6 como resultado principal de un proceso 
que se desarrolla dentro de la industrias y no entre las industrias. 

Se pueden tomar en consideraci6n las industrias textiles de Indonesia o Tunez, por ejemplo, y 
la forma en que ya se han modemizado y se han beneficiado de su ingreso en el mercado 
mundial mejorando la calidad y aumentando la capacidad tecnica. De modo analogo, se puede 
considerar la especializaci6n de China en productos quimicos o en componentes de 
autom6viles. Cabe aiiadir que ese proceso esta respaldado por la movilidad internacional de 
capital y tecnologia. En eso discrepo ligeramente con las conclusiones de la Profesora 
Kinoshita. Respeto los resultados de una pequefia muestra concreta de empresas chinas 
en 1992. Pero si repaso la bibliografia, desde, digamos, Helpman-Krugman a Dunning, Sanjaya 
Lall, Raymond Vernon, entre otros, y examino los resultados reunidos por la OCDE, la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarollo (UNCTAD) y la Organizaci6n 
Mundial del Comercio (OMC) en los ultimos afios en relaci6n con las repercusiones de las 
inversiones extranjeras directas y el comercio, no hago mas que comprobar que las inversiones 
directas en ultima instancia contribuyen considerablemente no solo a la integraci6n basica, sino 
tambien al aumento de la movilidad de los conocimientos, la infonnaci6n y la capacitaci6n 
tecnica en materia de gesti6n. 

En realidad, las inversiones extranjeras directas y otras formas de cooperaci6n que no entrafian 
inversiones, como el otorgamiento de licencias, las fabricas ya montadas, los acuerdos de 
gesti6n, la subcontrataci6n, la coproducci6n y diversas clases de acuerdos industriales de 
colaboraci6n, son medios muy importantes para promover la difusion de tecnologia. Las formas 
de cooperacion sin aporte de capital que, dicho sea de paso, mi Instituto y muchos institutos de 
promoci6n del comercio tratan de fomentar, son particulannente apropiadas para las empresas 
pequefias y medianas, que con frecuencia son reacias a emprender la dificil tarea de hacer 
inversiones directas, con todas las consecuencias administrativas y financieras que ello acarrea. 
En las investigaciones que hemos realizado, incluidas las realizadas hace unos afios con el 
Centro de Desarrollo de la OCDE y Charles Oman que, segun recordaran, es una de las 
personas que estudiaron este argumento, siempre se ha llegado a la misma conclusion: que el 
comercio y la inversion son complementarios. Si bien el efecto de las inversiones es, en cierta 
medida, inmensurable a corto plazo, contribuye considerablemente a ampliar las oportunidades 
comerciales y de adquisicion de conocimientos de los paises receptores. 

3. La geografia y el comercio 

Con respecto a la cuesti6n de la geografia y el comercio, que es el tema principal de este 
Grupo, cabe destacar la importancia de la agregacion e integracion regionales como estrategia 
progresiva acertada para lograr economias de intemacionalizaci6n mediante mercados, 
economias de escala de produccion y economias de escala de distribuci6n mas grandes. Dicho 
de otro modo, si se considera la experiencia de posguerra, no solo de Europa sino tambien de 
los paises de la Asociaci6n de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) o del Tratado de Libre 
Comercio de America del Norte (TLC), o incluso de Mexico antes del TLC, o si se tiene en 

96 



cuenta la experiencia actual de Europa central y oriental, se llega a la conclusion de que una 
integracion mas amplia dentro de un area regional amplia no esta en contradiccion en absoluto 
con Ia integracion multilateral a e:;cala mundial. Es un proceso escalonado hacia una 
integracion multilateral. 

No hay ningun modelo ideal que pueda dar lugar a la plena integracion mundial de un pequefio 
pais aislado, a menos que se vaya dcsarrollando a lo largo de algun proceso de integracion 
regional intermedia, ya que Ios mercados regionales entrafian muchas cosas, entre ellas, 
economias de escala de produccion y distribucion y un mayor intercambio de conocimientos. 
Incluso desde el punto de vista de los inversionistas multinacionales, es muy diferente invertir 
en un pequefio mercado interno protcgido o en un mercado mas amplio e integrado a nivel 
regional. 

Como corolario de esto, se podria reflexionar sabre la formacion de conglomerados de 
industrias dentro de los mercados mas grandes; de conglomerados de industrias y distritos 
industriales. Este es un argumento muy conocido en Italia. Lamentablemente no tengo tiempo 
para detenerme en las ventajas y desv,entajes de los conglomerados como manera de catapultar 
a las empresas pequefias y medianas a los mercados mundiales. Ya habra ocasion de hacerlo. 

4. La economia basada en los conocimientos 

El hecho de que vivimos en una economia basada en los conocimientos, como nos ha recordado 
el Sr. Robyn, casi se puede dar por descontado. Naturalmente, un pais en desarrollo que trate de 
beneficiarse de la globalizaci6n no debe olvidar que no podra obtener ningun beneficio a menos 
que emprenda un esfuerzo considerable por mejorar la ensefianza basica y tecnica e invierta en 
la capacitacion tanto de los trabajadores manuales como de los empleados de oficina. Yo diria 
que Ia inversion en capacitacion no solo es necesaria en el sector privado, sino tambien en Ia 
administracion publica. A proposito, cabe observar que algunas de las actividades de 
capacitacion que emprende nuestro l:nstituto tienen por objeto aumentar los conocimientos y 
desarrollar las aptitudes de las personas que constituyen el trasfondo administrativo del 
crecimiento del mercado, entre ellas los administradores publicos. Esos esfuerzos son 
decididamente importantes. En eso estoy de acuerdo con la Profesora Kinoshita: esta en lo 
cierto cuando sefiala que las inversiones del exterior no son condiciones suficientes para la 
difusion de la tecnologia. Tambien se necesita ese esfuerzo complementario. 

5. Normas sociales 

Par ultimo, dedicare unos minutos al debate muy controversial sobre el dumping social. Como 
ustedes saben, este es un tema muy conocido que surge de tiempo en tiempo en el debate 
relativo a los beneficios de la globalizacion para los paises en desarrollo y es una de las 
cuestiones que se examinaran en la reunion de la OMC que comenzara mafiana. Cabe destacar 
que, coma escribio el Profesor Danny Roderick hace unos afios en un libro interesante titulado, 
si no me equivoco, "(,La globalizacion ha ido demasiado lejos?", que la respuesta es que no ha 
ido demasiado lejos. La cuesti6n es c16mo controlar la globalizacion. El Profesor Roderick hizo 
una observaci6n interesante en el sentido de que no solo estamos presenciando una integracion 
de productos, de servicios y de cacpital, sino que, en ultima instancia, vamos a integrar 
instituciones. Hay una especie de arbitraje de las instituciones y la cultura mediante el 
comercio y las inversiones internacionales. Eso no significa, naturalmente, la convergencia en 
una democracia mundial ideal que comparta los mismos valores, sino simplemente que 
podemos promover, mediante el comercio y la inversion, cierta convergencia, incluso de 
valores esenciales relacionados con la democracia, los derechos humanos, las normas sociales y 
las normas laborales. 
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Lo que quiero demostrar es que para mejorar las normas laborales no es necesario aplicar 
sanciones comerciales. En realidad, todo indica la etiologia va de la pobreza a las normas 
sociales; es decir, si se logra disminuir el nivel de pobreza absoluta, se podni luego mejorar las 
normas sociales y laborales. No hay una etiologia inversa en el sentido de que si se trata de 
imponer normas labores se reducira la pobreza. Eso significa que debemos convencemos de 
que mediante la globalizaci6n y una mayor integraci6n estamos poniendo en funcionamiento un 
motor firme y poderoso para el establecimiento de parametros entre paises y personas y 
estamos ayudando a algunos paises en desarrollo a aumentar su capacidad para aiiadir valor a 
sus recursos, como dije al principio. Eso significa introducir en una economia de mercado una 
fuerza de trabajo que se esta desperdiciando en la economia no estructurada o en el gueto 
urbano de la desesperaci6n y que, de lo contrario, puede encaminarse a la delincuencia, la 
prostituci6n u otros resultados negativos. Eso permite que las personas aprendan a medir su 
productividad y a afiadir valor a sus recursos naturales o humanos fundamentales. 

Si estamos convencidos de que el comercio es un mecanismo encaminado a mejorar esa 
situaci6n y a elevar los ingresos per capita, entonces debemos concluir que el enfoque correcto 
no es el facil criterio proteccionista de introducir sanciones o barreras contra los que no 
respetan determinado nivel social. Por el contrario, el mejor criteria seria el siguiente: 

1. Hay que difundir, promover e imponer las normas de la Organizaci6n Internacional 
del Trabajo. Me sorprende que varios de los paises desarrollados pertinentes no 
hayan firmado todavia el protocolo de la OIT sabre normas sociales. Antes de 
protestar contra el trabajo infantil, deberian reflexionar acerca de la raz6n por la 
que no se han suscrito a ese compromiso fundamental. 

2. Las empresas multinacionales deben establecer normas eticas rigurosas. Creo que 
la reputaci6n de una empresa multinacional depende tambien de si cumple una 
norma etica o no. Es mucho mas probable que una empresa multinacional sea mas 
juzgada, valorada y observada que las demas y, en consecuencia, puede establecer 
puntos de referencia en materia de normas eticas y, en ultima instancia, de normas 
social es. 

3. Por ultimo, si pensamos en incentivos para que los gobiemos de los paises en 
desarrollo inviertan mas en mejorar sus normas sociales, debemos pensar en 
incentivos positivos, por ejemplo, introducir alguna condici6n en la ayuda publica 
que en definitiva refuerce las inversiones en el capital humano y en los programas 
de lucha contra la pobreza. Yo incluso aiiadiria algo mas. Podemos pensar hasta en 
medidas comerciales, si bien no en barreras comerciales que se levanten contra los 
llamados paises de mala conducta. l,Por que no pensamos en una mayor apertura, 
en otorgar mayores preferencias a los paises que demuestren sus esfuerzos honestos 
y pragmaticos por mejorar sus normas sociales? Este es un criterio muy diferente al 
de la amenaza de sanciones ode las barreras comerciales. 

6. Conclusion 

En conclusion, cabe reiterar el punto principal de todos estos argumentos: que la competencia 
de las importaciones y la orientaci6n de las exportaciones, conjuntamente con las inversiones 
intemacionales, son las fuentes mas poderosas de modemizaci6n industrial a nivel nacional y 
entraiian la posibilidad de salir de la pobreza y el subdesarrollo. Por consiguiente, representan 
el motor mas potente para elevar la productividad total de los factores, el salario real y el 
bienestar de los ciudadanos y los trabajadores. 

Gracias. 
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Orador eminente 

Murtaza Rakhimov1 

Senor Presidente, senoras y senores: 

Para comenzar, agradezco al Direc·:or General la feliz idea de convocar un foro sobre el 
desarrollo industrial. Represento a la Republica de Bashkortostan, que esta situada en el centro 
de Rusia, donde confluyen Europa y Asia, a unos 1.500 kil6metros al este de Moscu. La 
Republica ocupa una superficie de mas de 143.000 kil6metros cuadrados y tiene una poblaci6n 
de mas de 4 millones de habitantes. Dentro del territorio nacional hay 54 regiones, 21 ciudades 
y mas de 4.500 asentamientos. La capital es la ciudad de Ufa, que tiene aproximadamente 
1, 1 millones de habitantes. 

La Republica tiene importantes depbsitos de materia prima; practicamente se puede encontrar 
en ella la tabla peri6dica de elementos en su totalidad. Mencionare algunos: petroleo, gas, 
mineral de hierro, minerales con contenido de cobre, zinc, oro y manganeso; azufre, mica y 
otros. Tambien tenemos muchos bosques; unos 5, 7 millones de hectareas, lo que equivale a 
alrededor del 40% del territorio de la Republica. Las tierras cultivables ascienden a unos 
7 millones de hectareas y en ellas se elaboran diversas clases de productos agricolas. 
Producimos alrededor del 25% del equipo de la industria petrolera de Rusia, una quinta parte 
de su soda caustica, resinas sinteticas, plasticos y cauchos de diversas clases, el 20% de las 
herramientas de corte de metales y alrededor de la cuarta parte de los accesorios de 
iluminaci6n. 

Como ya he mencionado, la ubicacil'.m geografica de la Republica es muy ventajosa y estamos 
vinculados a muchas regiones de Ru3ia y a otros paises. Tambien hay importantes oleoductos y 
gasoductos que atraviesan nuestro ·:erritorio. Gozamos de una situaci6n econ6mica y social 
estable. Los diversos indicadores de cada uno de los sectores de la economia van mejorando, lo 
que se puede ilustrar con diversos indicadores econ6micos en los diez ultimos meses. La tasa 
global de rendimiento de los diez t'.tltimos meses supera Ia del afio pasado. Somos la region 
numero uno en materia de refinaci6n del petr61eo en Rusia. Cada afio procesamos alrededor de 
una quinta parte de todo el petroleo que se produce en Rusia. Las inversiones en construcci6n 
tambien estan aumentando. En los diez tiltimos meses se asignaron mas de 11.000 millones de 
rublos a esa actividad, lo que representa el 111 % en comparaci6n con el afio pasado. La 
Republica se autoabastece totalmente en materia alimentaria. Este afio tuvimos una rnuy buena 
cosecha y nuestra producci6n ganadera es floreciente. 

En 1990 el organo mas alto de adopci6n de decisiones de Bashkortostan promulg6 una 
declaraci6n sobre la soberania estatal de la Republica dentro de la Federaci6n de Rusia. El 
estatuto especial de la Republica tambien se consagr6 en el anexo del Tratado de la Federaci6n. 
Ademas, en 1993 la F ederaci6n de Rusia y la Republica de Bashkortostan firmaron un acuerdo 
sobre la division de autoridad y la mutua delegaci6n de poderes, en virtud del cual 

Presidente de la Republica de Bashkorto:;tan (Federaci6n de Rusia). El documento original fue presentado en ruso. 
La presente version inglesa se basa en mia transcripci6n de la disertaci6n. 
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Bashkortostan puede regular todas las actuaciones juridicas, salvo las que voluntariamente se 
han delegado a la F ederacion de Rusia. 

Todo esto amplia las posibilidades de la Republica, incluso en materia de cooperacion 
internacional. En consecuencia, recientemente hemos estado intensificando activamente 
nuestras vinculaciones internacionales. Hasta la fecha hemos suscrito unos 30 acuerdos con 
18 paises. Uno de los sectores de nuestra actividad economica exterior es la promocion de las 
inversiones en la economia. Pensamos que ese es un instrumento primordial para ayudarnos a 
modernizar nuestra industria, a reducir los costos y a lograr el crecimiento economico. Los 
principales inversionistas extranjeros son Alemania, Italia y el Reino Unido. 

La clase de inversiones que mas preferimos es el establecimiento de empresas de propiedad 
extranjera parcial o total. Actualmente tenemos unas 400 empresas mixtas con empresas de 50 
paises. Tambien tenemos unas 30 filiales y siete representaciones de empresas extranjeras. Hay 
empresas mixtas con capitales de Europa occidental, los Estados Unidos, el Canada, Turquia y 
el Asia sudoriental. El mayor caudal de inversiones extranjeras se encuentra en el sector de los 
productos petroquimicos, la agricultura, la fabricacion de maquinaria y las industrias del 
alumbrado y la alimentacion. Las inversiones extranjeras en la economia de la Republica 
sobrepasan los 300 millones de dolares. En 1999 el nivel de inversiones extranjeras fue de mas 
de 32 millones de dolares. 

La situacion de mi pais en materia ambiental es dificil. Conscientes de ello, estamos aplicando 
una politica ambiental sistematica encaminada a garantizar la proteccion del medio ambiente y 
de la salud y la seguridad de nuestra poblacion. Remos elaborado la base juridica necesaria 
para la proteccion del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. La Republica 
sigue aplicando una politica ambiental analoga a la de la Federacion de Rusia. Algunos de sus 
programas forman parte de los programas federales, por ejemplo, el programa de bosques de 
Rusia. Al mismo tiempo, intentamos atraer inversiones de diversas fuentes con objeto de 
construir nuevas instalaciones de gestion de residuos y de mejorar las existentes. 

Tratamos de asegurarnos de que nuestra economia este orientada hacia el mercado y, al mismo 
tiempo, de que no se olvide la dimension social. Para ello estamos aprovechando la experiencia 
general sobre la manera de integrarnos a la comunidad mundial. El 23 de abril del aiio en curso 
el Gobierno de la Republica y la ONUDI suscribieron un acuerdo de cooperacion en virtud del 
cual se prestara asistencia a las empresas industriales de la region. Procuramos velar por el 
crecimiento industrial sostenible de la region y creemos que esto continuara en el futuro. La 
experiencia de la ONUDI en materia de coordinacion del desarrollo industrial es bien conocida; 
sus especialistas han podido elaborar rapidamente los mecanismos de cooperacion con la 
Republica en el programa encaminado a fortalecer nuestro potencial industrial, que tendra 
cuatro afios de duraci6n. 

En aras del desarrollo sostenible, las autoridades de mi pais han elaborado los principales 
componentes del programa mencionado, que son los siguientes: 
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1. El establecimiento de un sistema de apoyo industrial, lo que significa que las 
autoridades de la Republica deberan prestar asistencia en el establecimiento de la 
red pertinente. Ello tiene por objeto garantizar que la industria pueda utilizar mejor 
los recursos existentes y lograr una transicion sin dificultades a una economia de 
mercado. 

2. La promocion de las asociaciones industriales. La estrategia correspondiente tiene 
por objeto obtener inversiones internacionales y establecer asociaciones 
internacionales para lograr que las instalaciones industriales existentes sean 
competitivas a nivel internacional. Esos proyectos comprenden, entre otras cosas, 
el complejo de fabricacion de polieter y la construccion de carreteras. 



3. El mejoramiento de la situaci6n ambiental. Para lograrlo, en el futuro habra 
controles ambientales. Al respecto, se formularan recomendaciones y se 
emprenderan actividades de formaci6n, ademas de introducirse tecnologias 
ecol6gicamente racionales especialmente en lo que respecta a los desechos 
industriales. Eso forma pa1te del concepto contemporaneo de ordenaci6n del medio 
ambiente y dani lugar al mejoramiento de la politica regional en la materia, asi 
como a facilitar el cumplimiento de las normas intemacionales pertinentes. 

Los especialistas de la ONUDI y las autoridades de la Republica han decidido asignar alta 
prioridad a algunos proyectos, entre ellos la construcci6n de la represa de Ymaguzinsky, la 
producci6n de policarbonatos en Ufa-Himprom y tambien la construcci6n de la terminal del 
aeropuerto de Ufa. Ese proyecto y el del complejo de polieter son especialmente importantes, 
ya que en la Federaci6n de Rusia no existe nada similar. Eso abre perspectivas para el 
desarrollo de la industria quimica y del alumbrado y es especialmente significativo debido a la 
escasez de algod6n y los altos precios concomitantes. Para los inversionistas extranjeros es 
muy interesante el proyecto relativo a la fabricaci6n de policarbonatos, con una capacidad 
anual de 10.000 toneladas. Ese proyecto entrafia la producci6n de un material de construcci6n 
unico, que no solo se necesita en Rusia, sino tambien en el resto del mundo. 

Para la ejecuci6n de esos proyectos y de los otros 140, pensamos que hemos de ampliar nuestra 
integraci6n con empresarios extranjeros y, en general, mejorar el entomo comercial de la 
Republica. Reconocemos que es indispensable seguir promoviendo el espiritu empresarial. Al 
respecto, y en el marco de la cooperaci6n con la ONUDI, empezaremos a establecer la 
infraestructura necesaria, por ejemplo, el Organismo de Promoci6n y Alianza Industrial, tarea 
que ya hemos iniciado. 

Para concluir, deseo aiiadir que estamos dispuestos a ampliar nuestra cooperac10n con la 
ONUDI tambien en otros proyectos, por ejemplo, la reestructuraci6n y el mejoramiento de la 
industria de la alimentaci6n, el fomento de la competitividad de nuestras industrias forestales, 
de procesamiento de la madera y de fabricaci6n de muebles, el desarrollo de la industria del 
alumbrado, el mejoramiento de los sistemas de control de calidad, el establecimiento de normas 
y la certificaci6n de los productos industriales fabricados en Bashkortostan y el establecimiento 
de un centro de cooperaci6n y asociaei6n industriales con las empresas pequefias y medianas. 
Tambien estamos dispuestos a cooperar en otros sectores. 

Por ultimo, agradezco a las autoridadies de la ONUDI y especialmente al Sr. Magarifios, cuyo 
advenimiento al puesto que hoy ocupa ha dado lugar a que la ONUDI intensificara su 
cooperaci6n con la Federaci6n de Rusia y las partes que la integran y sin duda ha elevado el 
prestigio de esa ya tan respetada organizaci6n internacional. 

Muchas gracias por su atenci6n. 
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Grupo 2 

La globalizacion de los sistemas de produccion y sus consecuencias para los paises 
en desarrollo y las economias en transicion 

Mejoramient<e> del nivel local de competitividad 



Marco tematico del Grupo 2 

Secretaria de la ONUDI 

1. Antecedentes 

La disminucion de los gastos de transporte, las nuevas tecnologias de producci6n, la 
liberalizaci6n y la Internet son sc1lo algunos de los fen6menos que contribuyen a la 
globalizaci6n de las cadenas de valor agregado en un numero creciente de industrias y al 
surgimiento de redes mundiales de empresas que participan en el dise:fio, la elaboraci6n y la 
comercializaci6n de productos relacionados entre si. Esas redes reemplazan cada vez mas a las 
grandes empresas integradas y verticales. Se adaptan mejor al nuevo entomo competitivo, que 
exige que las empresas prevean los cambios extemos y reaccionen rapidamente a ellos y que 
innoven y mejoren continuamente sus productos y procesos. Las redes permiten a las empresas 
centrarse en las actividades basicas de su competencia y subcontratar las actividades 
secundarias recurriendo a empresas y lugares mas eficientes. 

El modo en que esas redes mundialeE se organizan y desarrollan influye considerablemente en 
las condiciones y la dinamica de la industrializaci6n en los paises en desarrollo y los paises con 
economia en transici6n. Si bien la organizaci6n por lo general varia segun el tipo de industria, 
de las investigaciones realizadas se desprende la existencia de dos grandes tipos de redes: las 
redes centradas en los productores, encabezadas por las empresas que coordinan las redes 
manufactureras y las cadenas de suministro, que son mas comunes en las industrias de gran 
densidad de capital y tecnologfa, como la del autom6vil, las computadoras, los 
semiconductores y la maquinaria pesada, y las redes centradas en los compradores, coordinadas 
por los grandes minoristas, que organizan redes descentralizadas de producci6n por lo general 
en los paises en desarrollo. En general, se las encuentra en las industrias de gran densidad de 
mano de obra, como la de la confecci6n, el calzado, los juguetes, los utensilios para el hogar, 
los aparatos electr6nicos de consumo y la artesania. En ambos casos, las principales empresas 
controlan las actividades estrategicas, como las de investigaci6n y desarrollo, comercializaci6n 
y logistica. 

La ubicaci6n geografica de las diversas actividades en la cadena de valor es determinada por 
las fuentes locales de ventajas competitivas, por ejemplo, la disponibilidad de conocimientos 
especializados, capacidad y recursos, la existencia de una demanda apreciable y la presencia de 
proveedores a nivel local. A su vez, ello alienta a las redes a formar conglomerados en las 
regiones donde esas ventajas existen y pueden desarrollarse. De las investigaciones realizadas 
se desprende que las cadenas centradas en los compradores generan mas conglomerados 
regionales que las redes centradas en los productores. Las redes centradas en los productores en 
industrias como la automotriz y la electr6nica tienden a concentrarse en un numero limitado de 
conglomerados regionales donde pue:dan organizar y desarrollar cadenas de suministro a nivel 
regional. 
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Esa tendencia a establecer redes mundiales de empresas presenta oportunidades y plantea retos 
a las paises en desarrollo y las economias en transici6n. Par una parte, esas redes facilitan el 
desarrollo de conglomerados locales en las industrias en que esos paises tienen ventajas 
competitivas y, en particular, en las actividades de gran densidad de mano de obra y recursos. 
Por otra parte, precisamente en la esfera de las actividades de gran densidad de mano de obra y 
recursos, la competencia es cada vez mas intensa. En consecuencia, ese tipo de actividad 
tambien constituye uno de las principales peligros para los paises en desarrollo y las economias 
en transici6n. A menos que esos paises introduzcan mejoras e innovaciones y creen ventajas 
competitivas en aspectos mas complejos que la mano de obra barata y los productos basicos, se 
encontraran atrapados en una competencia basada en los salarios bajos y el incumplimiento de 
las normas ambientales. 

Asi pues, lo ideal seria lograr competitividad y crecimiento sostenible, para lo cual las 
empresas y los conglomerados de los paises en desarrollo y las economias en transici6n han de 
innovarse y aumentar continuamente su capacidad. El mejoramiento puede abarcar aspectos 
tales coma el aumento de la capacidad y los conocimientos especializados para acrecentar la 
calidad y eficiencia del propio proceso de producci6n; el desarrollo de la competencia en 
esferas ajenas al proceso de producci6n coma la del disefio y la comercializaci6n; la 
diversificaci6n de clientes y mercados, y el desarrollo de la capacidad de introducir nuevos 
productos o imitar a las principales innovadores. Ese proceso de mejoramiento e innovaci6n es 
particularmente importante para las pequefi.as y medianas empresas (PYME), que constituyen la 
base de la mayor parte de las conglomerados industriales de las paises en desarrollo y cuyo 
papel en la organizaci6n de las sistemas de producci6n a nivel mundial, incluido el 
aprovisionamiento de las minoristas mundiales y las grandes plantas de ensamblaje, se amplia 
cada vez mas. 

2. Las cuestiones 

El principal objetivo del grupo es, en primer lugar, analizar la dinamica del cambio en la 
organizaci6n y el desarrollo de las redes mundiales de empresas, asi coma las oportunidades y 
las retos que ello crea para las paises en desarrollo y las economias en transici6n; y, en segundo 
lugar, examinar la posibilidad y la forma de que esas perspectivas mejoren de resultas de la 
acci6n gubernamental. 

El primer miembro del grupo presentara las conclusiones de las investigaciones mas recientes 
sabre la dinamica de la globalizaci6n y la importancia cada vez mayor de las factores locales 
para dar forma a la competitividad y al proceso de mejoramiento y aprendizaje de las empresas, 
en particular las PYME. 

Al respecto, el principal problema de las pequefias empresas no es su tamafio sino su 
aislamiento de los mercados dinamicos y las fuentes de informaci6n y conocimientos, incluidos 
las conocimientos especializados. Par esa raz6n, se esta tomando cada vez mas conciencia de la 
contribuci6n que pueden hacer las conglomerados sectoriales y geograficos a la innovaci6n y el 
mejoramiento de las pequefias empresas. Los investigadores estan de acuerdo en que los 
conglomerados ayudan a las pequefias empresas a superar las obstaculos que se oponen a su 
crecimiento y a competir en mercados distantes. Sin embargo, tambien se reconoce que ese 
resultado no es automatico. 

Las experiencias en materia de crecimiento y mejoramiento han sido diversas. En un extrema 
de la escala, algunos conglomerados artesanales han mostrado poco dinamismo y no parecen 
capaces de ampliarse ni de innovarse. En el otro extrema estan los conglomerados que han 
podido intensificar la division del trabajo entre las empresas, aumentar su competitividad e 
ingresar en las mercados intemacionales. Tambien hay muchos casos intermedios. En lineas 
generales, las investigaciones muestran que hay un vinculo positivo entre el aumento de la 
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cooperaci6n y del rendimiento y que la acci6n conjunta de las empresas locales aumenta su 
capacidad para hacer frente a los nuevos requisitos impuestos por la competencia mundial en 
materia de calidad y rapidez. 

Los investigadores han tratado de determinar las circunstancias en que los conglomerados 
fomentan el crecimiento industrial y la competitividad. En la labor mas reciente se recalca la 
necesidad de distinguir entre las etapas incipientes y las etapas mas avanzadas de la 
industrializaci6n. Se afirma que los conglomerados son particularmente pertinentes en la etapa 
inicial de la industrializacion porque ayudan a las pequefias empresas a crecer por etapas que 
estan dentro de los limites del riesgc. Sin embargo, la eficiencia colectiva unicamente surge 
cuando la confianza cimienta las relaciones entre las empresas y las empresas minoristas son 
capaces de vincular los conglomerados a mercados de magnitud considerable. 

Posteriormente, el ponente se referira a investigaciones recientes sobre el papel de las empresas 
minoristas mundiales en la organizac:t6n y la dinamica del crecimiento y la innovaci6n de los 
conglomerados de los paises en desanollo y las economias en transici6n. En muchos casos, los 
propios minoristas han ayudado a organizar cadenas de suministro a nivel local y a mejorar la 
capacidad de las empresas locales, ya que esas mejoras benefician claramente a los 
compradores extranjeros. Sin embargo, hay estrategias locales mas ambiciosas, que entrafian, 
por ejemplo, actividades de disefio y comercializaci6n, que pueden obrar en detrimento de los 
intereses de los compradores, ya que pueden dar lugar al surgimiento de la competencia directa 
de las empresas locales. 

La ponencia concluira con un examen de la estrategia y las implicaciones de politica de las 
redes de empresas para los paises en desarrollo y las economias en transici6n. La estrategia de 
esos paises debe consistir en fomentar el desarrollo de conglomerados competitivos e 
innovadores basados en las PYME y en promover los vinculos con asociados a nivel mundial. 
Se debe basar en el establecimiento de alianzas locales entre los sectores publico y privado, en 
particular para organizar redes descentralizadas de servicios de apoyo. Esas redes ayudaran a 
los conglomerados y las empresas a aumentar su capacidad tecnol6gica y de organizaci6n y 
estimularan la conducta empresarial y las iniciativas innovadoras. 

El segundo miembro del grupo presentani las nuevas tendencias de las estrategias de las 
empresas multinacionales y mundiales con respecto a la organizaci6n y el desarrollo de sus 
sistemas de disefio, fabricaci6n y comercializaci6n en los paises industrializados, asi como en 
los paises en desarrollo y las economias en transici6n. 

El ponente explicara que las empresas mundiales en general empiezan por determinar cuales 
son los mercados en crecimiento y penetrar en esos mercados mediante las exportaciones. A 
continuaci6n organizan una dependencia local de comercializaci6n encargada de analizar las 
necesidades y preferencias de los cornpradores locales. Sohre la base de esas conclusiones, las 
empresas mundiales mejoran y adaptan sus productos a las condiciones locales. Cuando lo han 
logrado, establecen y organizan sistemas locales de fabricaci6n, lo que comprende cadenas de 
suministro a nivel local. Ademas de un mercado local vigoroso, los principales criterios para 
determinar la ubicaci6n son un entomo comercial propicio, la disponibilidad de conocimientos 
especializados y capacidad y la presencia de posibles proveedores. Esto ultimo representa un 
reto importante para los paises en desarrollo y las economias en transici6n y sera analizado mas 
a fondo por un tercer integrante del grupo. 

El tercer miembro del grupo analiwra los principales factores que estimulan las inversiones 
extranjeras directas en el marco de la globalizaci6n y sus consecuencias para los paises en 
desarrollo y las economias en transici.6n. 
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El ponente mostrara que en los ultimas cuatro decenios ha habido tres "generaciones" de 
inversiones extranjeras directas. La primera fue impulsada por la necesidad de acceder a los 
mercados nacionales, de explotar nuevas fuentes de materia prima y de establecer bases de 
abastecimiento de bajo costo. Lo que atrajo esas inversiones fueron factores intrinsecos de 
localizaci6n industrial: la magnitud del mercado, la disponibilidad de materia prima y la mano 
de obra barata. 

La segunda generaci6n surgi6 cuando las empresas empezaron a reestructurar sus operaciones 
para hacer frente a la competencia mundial. Eso dio lugar a una fragmentaci6n compleja de los 
procesos, a la descentralizaci6n o, con frecuencia, a la regionalizaci6n de la producci6n, y a 
una integraci6n general basada en las estrategias encaminadas a reducir los gastos al minimo. A 
fin de ejecutar una politica de aprovisionamiento a escala mundial, las empresas tenian que 
basarse en un conjunto de bienes creados a nivel nacional. Entre estos figuraban una 
infraestructura mas compleja (apoyada en las telecomunicaciones y la logistica del transporte); 
una mano de obra capacitada que contara con el creciente numero de conocimientos 
especializados requeridos para la producci6n; y sistemas de innovaci6n nacional, entre ellos 
universidades y centros de calidad. 

Actualmente esta surgiendo la tercera generac10n de inversiones extranjeras directas. Las 
empresas mundiales estan utilizando cada vez mas una estrategia basada en fortalecer la 
posici6n en el mercado, acumular recursos y establecer plataformas regionales y sistemas de 
abastecimiento que les permitan estar presentes y alcanzar una posici6n dominante en los 
principales mercados. La fabricaci6n de productos propiamente dicha esta cediendo su puesto a 
la prestaci6n de unos servicios de indole muy especial, que consisten en solucionar problemas 
complejos. El segundo aspecto de la estrategia consiste en que las propias empresas se dedican 
a integrar sistemas y resolver problemas. Eso no significa que la fabricaci6n de productos sea 
menos importante que antes, ya que la obtenci6n de tecnologias esenciales, la especializaci6n 
en torno a determinada competencia basica y la elaboraci6n de productos de mas valor siguen 
siendo los objetivos permanentes; ademas, en el caso de los paises que aspiran a formar parte 
de los sistemas mundiales de producci6n, estan aumentando los obstaculos que plantean la 
obtenci6n de conocimientos especializados en el plano nacional, la competencia tecnol6gica y 
el despliegue de recursos e instituciones esenciales para apoyar las inversiones. 

Esta tercera generaci6n de inversiones extranjeras directas plantea problemas considerables a 
los paises en desarrollo y las economias en transici6n. En primer lugar, la velocidad con que se 
fusionan las empresas, la variedad de industrias que intervienen, la magnitud de las 
transacciones y la escala de las empresas resultantes apuntan a posibles consecuencias a largo 
plazo que aun no se pueden determinar. En segundo lugar, las fuerzas que impulsan las 
corrientes de inversion parecen escapar cada vez mas al control de los paises en desarrollo y las 
economias en transici6n. En consecuencia, es posible que tanto las inversiones como la 
producci6n se concentren cada vez mas en unos pocos lugares tal vez organizadas como bases 
regionales de suministro. En consecuencia, la capacidad de los paises en desarrollo y las 
economias en transici6n para atraer inversiones extranjeras se reducira considerablemente. Eso 
regira, en particular, en el caso de los paises pequeiios y los paises menos adelantados. 

3. Temas de debate 

La dinamica de los procesos de globalizaci6n, innovaci6n y cambio tecnico que se han descrito 
supra han tenido y seguiran teniendo implicaciones de vasto alcance para la industrializaci6n 
de los paises en desarrollo y las economias en transici6n. Las implicaciones son 
particularmente profundas para los paises pequefios y los paises menos adelantados, que se han 
visto marginados en gran medida como resultado de esos procesos, :y para el desarrollo de las 
PYME. Eso plantea la pregunta importante de c6mo pueden y deben responder esos paises a los 
retos y las oportunidades que se derivan de esos hechos. 
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En ese contexto, sera especialmente pertinente analizar los siguientes temas: 

• (,Como influyen la globalizaci6n de las cadenas de valor agregado y la organizaci6n 
de redes industriales mundiales en el surgimiento y desarrollo de conglomerados 
industriales competitivos e innovadores en los paises en desarrollo y las economias 
en transici6n? 

• (,Como y para que tipo de actividades se integran las empresas y los conglomerados 
en las redes mundiales? l,Cuales son los principales problemas y obstaculos? 

• (,C6mo pueden contribuir las empresas mundiales de las cadenas centradas en los 
compradores y los produi:::tores al proceso de desarrollo y mejoramiento de los 
conglomerados y las cadenas de suministro a nivel local? 

• l,C6mo aprenden las empresas y los conglomerados de los paises en desarrollo y las 
economias en transici6n a mejorar su capacidad de diseiio, fabricaci6n y 
comercializaci6n? l,C6mo contribuyen las empresas mundiales a ese proceso de 
aprendizaje e innovaci6n? 

• (,Como pueden cooperar los gobiemos y el sector privado en la formulaci6n y 
aplicaci6n de estrategias y politicas en apoyo del desarrollo de conglomerados 
competitivos e innovadore:; y de su integraci6n en la economia mundial? 
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Presentacion del Moderador 

Frederic Richard 1 

El primer grupo explic6 ayer por que las industrias se aglomeran y por que se forman 
conglomerados en determinadas ubicaciones geograficas. Las fuerzas que impulsan a ese 
proceso son la existencia de ventaja:; competitivas a nivel local, como la disponibilidad de 
capacidad, conocimientos y recursog naturales, el tamaiio de los mercados locales y la 
presencia de una base eficiente de proveedores. 

En los paises en desarrollo tienden a surgir conglomerados en las industrias de gran densidad 
de recursos y mano de obra. Para lograr un crecimiento sostenible, los paises en desarrollo 
deben mejorar la productividad y la capacidad de esos conglomerados y realizar actividades 
industriales mas complejas que exijan mas conocimientos tecnicos. 

El segundo grupo se ocupa de esa cuesti6n. Analizara de que manera la globalizaci6n afecta a 
ese proceso de mejoramiento e innovaci6n. Por una parte, la globalizaci6n de los sistemas de 
producci6n ofrece grandes oportunidades a los paises en desarrollo con respecto al acceso a los 
mercados, los conocimientos y los recursos y contribuye a la integraci6n de los conglomerados 
locales en las cadenas de valor de las minoristas y fabricantes mundiales. Por otra parte, sin 
embargo, la competencia es cada vez mayor, en particular en los segmentos de las cadenas de 
valor que entrafian el uso considerable de mano de obra y recursos, y las exigencias en cuanto a 
calidad y plazos de entrega son tambifo cada vez mayores. 

El grupo examinara esas cuestiones en relaci6n con tres aspectos principales. En primer lugar, 
trataremos de comprender las transformaciones que acarrean los cambios tecnol6gicos y la 
globalizaci6n en la competitividad, la organizaci6n de los sistemas de producci6n y el papel de 
las principales empresas multinacionales. En segundo lugar, examinaremos de que manera 
afectan esas nuevas formas de organizaci6n de los sistemas de producci6n y las tendencias de 
las estrategias de las empresas multinacionales que surgen de ese constante proceso de 
globalizaci6n a la capacidad de los paises en desarrollo para industrializarse y aumentar su 
capacidad. Por ultimo, examinaremos el papel de los gobiernos para determinar si estos pueden 
apoyar la capacidad de su industria local de competir eficientemente en ese nuevo contexto 
mundial y c6mo podrian hacerlo. 

El examen del grupo constara de dos partes principales. En la primera se hara una presentaci6n 
general del proceso de globalizaci6n y se examinara c6mo los conglomerados industriales de 
los paises en desarrollo, en particular los conglomerados basados en las PYME, que 
constituyen el micleo de la actividad industrial de los paises en desarrollo, pueden responder a 
las nuevas condiciones de competitividad. En esa primera parte de su analisis el grupo 
examinara tambien la importancia de los vinculos entre esos conglomerados locales basados en 
las PYME y las empresas mundiales. La segunda parte se centrara, en particular, en el papel de 
la inversion extranjera directa, que constituye una fuerza decisiva para ayudar a los paises en 

Director de la Subdivision de Politicas t Investigaciones Industriales de la ONUDI. No se present6 una version 
escrita de la ponencia. El presente texto Sf basa en una transcripci6n de la disertaci6n. 
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desarrollo a mejorar su capacidad y actualizar su proceso de industrializaci6n. Sin embargo, las 
exigencias de la inversion extranjera directa con respecto a la disponibilidad de conocimientos 
especializados, la infraestructura de telecomunicaciones y la existencia de una base de 
proveedores son cada vez mayores. En la segunda parte el grupo examinara las nuevas 
caracteristicas de la inversion extranjera directa y las condiciones en que puede contribuir al 
proceso de mejoramiento. 
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Ponencia 1 

El mejoramiento a nivel loc:atl y la competencia en los mercados 
mun dial es 

Hubert Schmitz1 

1. El imperativo de perfecciomtrse 

La gran mayoria de los paises en desarrollo han pasado por un proceso de liberalizaci6n del 
comercio, de modo que la opci6n que les queda no es integrarse o no en la economia mundial, 
sino c6mo integrarse. Esta cuesti6n del c6mo servira de base a la presente ponencia. 

La globalizaci6n genera oportunidades y peligros. Uno de los principales peligros para los 
paises en desarrollo es que queden atrapados en una carrera descendente, en que la competencia 
se logre disminuyendo las remuneraciones, haciendo caso omiso de las normas laborales y 
ambientales y evitando el pago de impuestos. En el mejor de los casos, este tipo de estrategia 
conduciria a un crecimiento empobrecedor (Kaplinsky, 1998). No se trata simplemente de un 
peligro para el futuro. Hay indicios de que eso ya ha ocurrido recientemente. Por una parte, la 
globalizaci6n ha beneficiado a los paises en desarrollo, ya que ha dado lugar a un mayor 
abastecimiento de productos manufa:::turados de esos paises. Sin embargo, el aumento de las 
actividades de exportaci6n ha sido mucho mas alto que el aumento de los ingresos provenientes 
de esas actividades. Las condiciones de intercambio de las exportaciones manufacturadas en los 
paises en desarrollo han empeorado en relaci6n con las exportaciones de los paises adelantados 
(Wood, 1997). 

A fin de lograr no solo el crec1m1ento de las exportaciones, sino tambien un crec1m1ento 
sostenible de los ingresos, es importante que los productores de los paises en desarrollo se 
perfeccionen. Ese perfeccionamiento es esencial para obtener un mayor rendimiento y hay dos 
maneras basicas de lograrlo: la primera es empezar a fabricar productos que se puedan cobrar 
mas; la segunda es adquirir nuevas funciones en la cadena de valor mundial. 

lComo lograrlo? lCuales son los ob:;taculos? En los ultimos afios, en las investigaciones y el 
asesoramiento en materia de politica. se ha recalcado la importancia que revisten los factores 
locales en lo que respecta a la competitividad, como se refleja en los estudios recientes sobre la 
nueva geografia economica, los distritos industriales, los conglomerados y los sistemas de 
innovacion a nivel local. Esos textos, en su conjunto, ban tendido a ser optimistas en cuanto al 
alcance de las estrategias locales de:: mejoramiento. Otra corriente se ha centrado mas en la 
importancia cada vez mayor de los protagonistas mundiales para estructurar las oportunidades 
de actualizarse y de obtener ganancias a nivel local. Eso abarca los estudios sobre las 
inversiones extranjeras directas en los paises en desarrollo y sobre el poder creciente de los 
compradores mundiales que se abast·ecen en los paises en desarrollo. Esa corriente tiende a ser 
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mas cautelosa en lo que respecta al alcance de las estrategias locales encaminadas a lograr la 
actualizaci6n tecnica y el aumento de los ingresos. 

En la presente ponencia se tratan de reunir las principales enseftanzas extraidas de esa 
corriente, es decir, de los estudios sabre los sistemas locales de producci6n y los compradores 
mundiales. Sin embargo, no se analizani la cuesti6n de las inversiones extranjeras directas ni 
sus consecuencias para el aumento de la capacidad tecnica en los paises en desarrollo porque 
ese tema sera objeto de una ponencia paralela a cargo de Claudio Frischtak. 

2. La nueva geografia economica y los sistemas locales de produccion 

Una caracteristica parad6jica del reciente debate sabre las ventajas competitivas en los 
mercados mundiales es la importancia que se da a la ubicaci6n. A pesar de la globalizaci6n y 
del surgimiento de redes mundiales de comunicaci6n relativamente baratas, los autores de 
diversas especialidades han recalcado la importancia de la proximidad geognifica y de las 
fuentes locales de competitividad. Las principales preocupaciones de este debate se traducen en 
terminos como sinergia, economias de conglomerados, competitividad sistemica, sistemas de 
innovaci6n local o eficiencia colectiva. Algunos autores (por ejemplo, Scott, 1996) predicen 
que esa preocupaci6n se acelerani aun mas a medida que se intensifique la globalizaci6n de los 
mercados de los productos basicos. En las investigaciones y las concepciones de politica sabre 
los paises adelantados, esta convergencia en cuanto a la ubicaci6n abarca cuatro corrientes: 

La nueva geografia economica: Desde mediados del decenio de 1980, los economistas han 
encontrado un modo de establecer modelos de rendimiento creciente que han dado lugar a un 
nuevo conj unto de teorias sobre el crecimiento. Paul Krugman ( 1991; 1995; Krugman y 
Venables, 1995), en particular en su labor sabre el comercio y la geografia, ha puesto en primer 
plano el tema de los rendimientos crecientes derivados de los conglomerados econ6micos. Ese 
interes se ha vista reforzado por datos econometricos de los que se desprende que las 
actividades innovadoras tienden a agruparse debido a la difusi6n de conocimientos (Audretsch 
y Feldman, 1996). 

La economia de las empresas: Michael Porter tambien hace hincapie en la importancia de los 
conglomerados (Porter, 1990; Porter y Wayland, 1995). Afirma que las ventajas competitivas 
en la economia mundial se derivan de una constelaci6n de factores locales que apoyan el 
dinamismo de las principales empresas. Ha recalcado la importancia de la proximidad no 
solamente de los proveedores, sino tambien de los rivales y los clientes, para un desarrollo 
empresarial dinamico2

• 

La ciencia regional: El interes de los ge6grafos econ6micos y los cientificos regionales en los 
conglomerados queda reflejado en la literatura reciente sobre los distritos industriales, que se 
centr6 inicialmente en Italia y luego ha abarcado muchos otros paises de Europa y otras partes 
del mundo (Becattini, 1990; Brusco, 1990; Markusen, 1996, y Pyke y Sengenberger, 1992). 
Asimismo, ha contribuido a que se haga hincapie nuevamente en la region coma nexo de 
interdependencias no comerciales, por ejemplo en la labor de Michael Storper (1995) o los 
estudios en frances sabre el milieu innovateur (Maillat, 1996). 
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El tennino "conglomerado" tambien es fundamental en el analisis de Porter (1990), donde a veces, al igual que en la 
presente ponencia, se utiliza para hacer referencia a una concentraci6n sectorial y geografica de empresas; por 
ejemplo, el conglomerado de fabricas de baldosas de ceramica en Sassuolo (Italia). Sin embargo, en otras partes de 
la labor de Porter, el terrnino "conglomerado" es mucho mas amplio y hace referencia a un grupo de industrias con 
vinculos verticales s6lidos y que estan ubicadas dentro de un mismo pais, pero no siempre geograficamente cercanas 
entre si. 



La literatura sobre innovacion: En la literatura interesada en el desarrollo tecnologico 
durante mucho tiempo se ha hecho hincapie en la empresa considerada individualmente y se ha 
distinguido mucho entre innovacion y difusion. En los ultimos diez afios ello ha dado lugar a 
una mayor preocupacion por el aprendizaje mediante la interaccion ( entre productor y usuario) 
y por los sistemas de innovacion primero nacionales y luego cada vez mas regionales (Braczyk 
et al., 1998; Cooke y Morgan, 1998; Edquist, 1997; Freeman, 1995; Heidenreich, 1997 y 
Lundvall, 1993). 

Si bien esa labor se relaciona en su mayor parte con los paises industrialmente adelantados, 
recientemente ha inspirado trabajos relativos a los paises en desarrollo. Actualmente existe un 
conjunto pequefio pero creciente de textos que se refieren a la pertinencia de la aglomeracion 
sectorial y geografica para el crecimiento industrial y la ampliacion de la capacidad tecnica. A 
continuaci6n figura un resumen de las principales conclusiones de esa labor, basado en 
particular en los articulos de un reciente numero especial de World Development sobre los 
conglomerados industriales en los pafaes en desarrollo (Nadvi y Schmitz, 1999). 

En comparaci6n con un decenio atra:;, actualmente hay mas optimismo sobre las perspectivas 
de crecimiento y exportaci6n de los pequefios fabricantes de los paises en desarrollo. Las 
investigaciones sobre los conglomerados industriales han hecho una importante contribucion a 
esta modificacion del debate. Se esta cada vez mas de acuerdo en que los conglomerados 
ayudan a las pequefias empresas a superar los obstaculos que se oponen al crecimiento y a 
competir en mercados distantes, pero tambien se reconoce que ese no es un resultado 
automatico (Schmitz y Nadvi, 1999). 

Las experiencias en materia de crecirniento y actualizacion han sido diversas. En un extremo de 
la escala estan los conglomerados ari:esanales, que han mostrado escaso dinamismo y parecen 
ser incapaces de ampliarse o innovarse (por ejemplo, McCormick, 1998). En el otro extremo 
estan los conglomerados que han podido ampliar la division del trabajo entre las empresas, 
aumentar su competitividad e ingresar en los mercados intemacionales (por ejemplo, Meyer
Stamer, 1996, y Nadvi, 1997). Tambien hay muchos casos intermedios (por ejemplo, 
Knorringa, 1996, y Rabellotti, 1997). 

Los investigadores han tratado de determinar las circunstancias en que los conglomerados 
promueven el crecimiento industrial y la competitividad. En su labor mas reciente recalcan la 
necesidad de distinguir entre las etapas incipientes y mas avanzadas de industrializaci6n. 
Asimismo, afirman que los conglornerados son particularmente pertinentes para la primera 
etapa de la industrializaci6n porque ayudan a las pequefias empresas a crecer por etapas cuyos 
riesgos pueden asumir (Schmitz, 1999). El material de que se dispone sobre algunos casos 
estudiados en Asia y Africa muestra la importancia y las limitaciones de ese argumento. Otros 
estudios de casos (en Mexico, el Brasil, el Pakistan y la India) se centran mas bien en 
conglomerados maduros que compn:nden empresas medianas y grandes. En esos estudios se 
examina la capacidad de esos conglomerados de hacer frente a las presiones competitivas 
mundiales y se determinan las circtmstancias que deciden su exito o su fracaso (Knorringa, 
1999; Nadvi, 1999; Rabellotti, 1999; Schmitz, 1999; Tewari, 1999). 

Las principales conclusiones de las investigaciones son las siguientes: 

1. Los conglomerados industriales son comunes a una amplia gama de paises y 
sectores en desarrollo. 

2. Los conglomerados ban ayudado a las pequefias empresas a superar obstaculos 
muy comunes que se oponen a su crecimiento y competir en mercados distantes, 
tanto nacionales como internacionales. 

3. Sin embargo, solo surge una eficiencia colectiva cuando la confianza cimienta 
las relaciones entre las empresas y los comerciantes vinculan los conglomerados 
a mercados importantes. 
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4. Las medidas conjuntas de las empresas locales fomentan su capacidad de hacer 
frente a las nuevas exigencias en cuanto a calidad y rapidez que impone la 
competencia mundial. 

5. Dentro de los conglomerados existe una correlaci6n positiva entre el aumento de 
la cooperaci6n y el del rendimiento. 

6. El aumento de la cooperaci6n vertical ha sido mas sustancial que el de la 
cooperaci6n horizontal. 

7. Las presiones competitivas mundiales han dado lugar a una diferenciaci6n 
creciente dentro de los conglomerados. 

8. En las investigaciones futuras sobre la ampliaci6n de la capacidad tecnica se 
debera hacer mas hincapie en los vinculos extemos que en los intemos y en los 
sistemas de adquisici6n de conocimientos, en vez de los sistemas de producci6n. 

Las principales ensefianzas normativas de este conjunto de estudios son las siguientes3
: 

1. Los conglomerados eficaces no pueden surgir de la nada; es necesario que haya 
una masa critica de em pr es as y de capacidad (por rudimentaria que sea) a la que 
la asistencia extema se pueda "aferrar". 

2. El apoyo externo a los conglomerados obtiene mejores resultados cuando la 
politica industrial esta descentralizada y se basa en alianzas entre los sectores 
publico y privado. 

3. Las ensefianzas extraidas del fomento de los conglomerados y las redes se 
resumen en "el enfoque triple de la politica industrial local". Para ser eficaz, la 
intervenci6n tiene que orientarse hacia los clientes y ser colectiva y 
acumulativa. 

4. Las respuestas estrategicas a la presi6n competitiva mundial no pueden basarse 
simplemente en medidas privadas conjuntas; es necesario que los orgamsmos 
publicos actUen como catalizadores o mediadores. 

3. Cadenas mundiales de valor 

Una de las afirmaciones centrales de la secc10n anterior foe que las posibilidades de 
mejoramiento de las empresas locales, en particular las PYME, dependian a nivel local de las 
sinergias creadas por los conglomerados y el establecimiento de redes. En la presente secci6n 
se sostiene que, a nivel mundial, las posibilidades de mejoramiento dependen de la estructura 
del mercado en que esas PYME se integren. 

Normalmente, los conglomerados de mas exito funcionan en lo que Gereffi (1999) llama 
cadenas centradas en los compradores. De las investigaciones recientes sobre esas cadenas de 
valor se desprende que hay un mimero creciente de paises en desarrollo que fabrican por 
contrata para un mimero cada vez menor de compradores mundiales. Esa modalidad caracteriza 
en particular a los sectores de gran densidad de mano de obra de los paises en desarrollo. 
Schmitz y K.norringa (1999) muestran que, en muchos casos, los compradores (en general 
extranjeros) han ayudado a los productores locales a mejorar la producci6n, en particular a 
mejorar la calidad y aumentar la velocidad. Ese mejoramiento sin duda ha beneficiado a los 
compradores extranjeros. Sin embargo, las estrategias locales mas ambiciosas con respecto al 
disefio y la comercializaci6n pueden redundar en detrimento de los intereses de los 
compradores. En uno de los casos estudiados, ese conflicto contribuy6 al fracaso de un 
importante programa local encaminado a mejorar la posici6n del conglomerado en la cadena de 
valor mundial (Schmitz, 1999b). Ese es un ejemplo de c6mo las fuerzas centrifugas de la 
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Se pueden encontrar ensayos relacionados con la pertinencia normativa de las investigaciones recientes sabre las 
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y Amorim, 1996, y Weijland, 1999. 



globalizacion pueden destruir las estrategias locales de mejoramiento. En suma, necesitamos 
comprender las circunstancias externas que promueven o bloquean la ampliacion de la 
capacidad tecnica de los productores locales. Para ello es indispensable complementar el interes 
por la eficiencia colectiva de las empresas locales con ideas provenientes de los estudios sobre 
las cadenas mundiales de valor. 

En el resto de la presente ponencia se muestra por que este cambio es importante y cuales son 
las cuestiones que se han de tener en cuenta. 

La perspectiva de la cadena de valor aporta, en particular, dos ideas al proceso de 
mejoramiento. En primer lugar, se recalca que el proceso de creacion de valor no se limita a la 
produccion. Los productos llegan al mercado gracias a una combinacion de actividades. En 
consecuencia, el mejoramiento puede entrafiar cualquiera de los siguientes aspectos: 

1. El mejoramiento de fa. capacidad de produccion. Por ejemplo, en el caso del 
calzado, el reto actual es mejorar la calidad y aumentar la velocidad de 
respuesta sin que aumenten los gastos. 

2. El desarrollo de una nueva competencia ajena al proceso de produccion, como la 
capacidad de disefio y comercializacion. 

3. La diversificacion de los clientes y los mercados de destino. 
4. El desarrollo de la capacidad de introducir nuevos productos o de imitar 

rapidamente y con exito a los principales innovadores. 

La segunda idea que aporta la perspectiva de la cadena de valor es que el comercio 
internacional se desarrolla cada vez mas entre empresas formalmente independientes entre si en 
el seno de diversas redes, y no dentro de una misma empresa o en transacciones individuales. 
Las principales empresas de las cadcnas mundiales de valor desempefian un papel cada vez 
mayor en la organizacion del comercio. Esos protagonistas pueden ser desde productores 
transnacionales que se aprovisionan de insumos con proveedores de todo el mundo hasta 
cadenas de minoristas que, si bien no producen bienes, desempeiian un papel importante en la 
organizacion de la produccion en lugares diseminados por todo el mundo. 

Hay tres cuestiones vinculadas entre si que son esenciales para los productores de los paises en 
desarrollo: 

1. Inclusion o exclusibn. (,Como mgresan las empresas en las cadenas 
internacionales de valor? 

2. Oportunidades de afiadir valor. (,Que tipo de trabajo se asigna en una cadena a 
las empresas de los paises en desarrollo? (,Apoyara la cadena el empleo y los 
ingresos? 

3. Mejoramiento. (,Tiene en cuenta la cadena el aprendizaje y el mejoramiento 
tecnico de los productores de los paises en desarrollo? 

Estas cuestiones se han investigado en varios estudios sobre las cadenas de valor, por ejemplo, 
sobre: 

1. La industria de la confeccion en el Asia oriental (Gereffi, 1999); 
2. La industria del calz.ado en la India, China, el Brasil e Italia (Schmitz y 

Knorringa, 1999); 
3. La industria de las piezas de autom6viles en el Brasil, la India y Sudafrica 

(Barnes y Kaplinsky, 1999; Humphrey, 1999, y Humphrey et al., 1998); 
4. La fabricacion de muebles en Sudafrica (Dunne y Morris, 1999); 
5. La fabricaci6n de mue bles de hotel en Kenya (Schneider, 1999); 
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6. La cadena que abarca desde los supermercados del Reino Unido de Gran 
Bretana e Irlanda del Norte hasta los productores de fruta y hortalizas frescas de 
Kenya y Zimbabwe (Dolan et al., 1999). 

Es dificil resumir estos estudios muy recientes en el poco espacio disponible. Mas util para el 
presente Foro es centrarse en el papel que cumplen los compradores mundiales en el aumento 
de la capacidad tecnica de los productores locales de los paises en desarrollo. Asi pues, la 
pregunta pertinente no es si los compradores mundiales ayudan a los productores locales a 
mejorar, sino en que circunstancias es mas o menos probable que lo hagan. 

Hay tres conjuntos de circunstancias que parecen esenciales: 

1. lEstan los productores en una etapa incipiente o una etapa avanzada? 
2. lActuan en cadenas centradas en los precios o en la calidad? 
3. lEl mejoramiento se limita a la producci6n o se hace extensivo al dise:fio y la 

comercializaci6n? 

Una etapa incipiente en contraposicion a una etapa avanzada: La contribuci6n de los 
compradores al mejoramiento varia con las necesidades de los productores. Es probable que los 
nuevos productores necesiten mucha mas ayuda que los que ya estan establecidos. El 
argumento no es que los exportadores avanzados no tengan nada que aprender de los 
compradores. La propuesta es que, en primer lugar, el apoyo de los compradores con frecuencia 
es muy importante para el ingreso en un nuevo mercado, pero disminuye a medida que pasa el 
tiempo. En segundo lugar, los compradores dejan de prestar apoyo al mejoramiento interno de 
las empresas y promueven el mejoramiento entre empresas. Por ejemplo, algunos compradores 
ayudan a los productores avanzados a mejorar la gesti6n de su cadena de suministro; o apoyan 
la abolici6n de servicios locales de verificaci6n en funci6n de normas internacionales 
ambientales o de calidad. 

Las cadenas basadas en los precios en contraposicion a las cadenas basadas en la calidad: 
Cuanto mas importa la calidad del producto, mayores son las exigencias para con los 
productores y sus proveedores y mayor es el interes de los compradores en el mejoramiento de 
esos productores. Los compradores que acman en los sectores del mercado que se interesan por 
la calidad tienden a aplicar conscientemente la politica de establecer relaciones a largo plazo 
con sus fabricantes. Los compradores de esas cadenas no creen en el "saltar" de una fabrica a 
otra y ayudan a los productores locales a aumentar su calidad, rapidez y flexibilidad. 

Adquisici6n de capacidad para realizar actividades no relacionadas con la producci6n: 
Otra distinci6n importante es entre el mejoramiento dentro de la esfera de producci6n y el 
mejoramiento en actividades no relacionadas con la producci6n, como el diseiio y la 
comercializaci6n. El problema es que la comercializaci6n y, con frecuencia, tambien el disefio, 
forman parte de la competencia basica defendida celosamente, de los propios compradores. En 
lugar de esperar que apoyaran ese mejoramiento, cabria esperar que lo impidieran. Que lo 
logren o no probablemente dependera del grado de concentraci6n de los compradores. Dicho de 
otro modo, cuando los productores trabajan para muchos compradores es menos probable que 
se bloquee el mejoramiento de las actividades no relacionadas con la producci6n. 

En el cuadro 1 se reunen los elementos determinantes que consideramos mas estrategicos y 
pertinentes en cuanto a la creaci6n de oportunidades de aumentar la capacidad tecnica y los 
ingresos en la esfera de la producci6n. Evidentemente, a los productores les convendra evitar el 
sector del mercado centrado en los precios, con alta concentraci6n de compradores y preferiran 
el sector del mercado centrado en la calidad, con baja concentraci6n de compradores. Sin 
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embargo, ese podria ser un modo poco practico y estatico de ver el cuadro: los nuevos 
productores de los paises en desanollo con frecuencia tendran que empezar en el sector 
centrado en los precios y el mejoramiento inicial dentro de ese segmento puede ser alto. Para 
dinamizar el cuadro habria que hacerlo tridimensional y agregar la distinci6n entre productores 
incipientes y productores avanzados. 

Cuadro I 
Mejoramiento y oportunidades de aumentar los ingresos en la esfera de la fabricacion para la 
exportacion 

Sector del mercado 

Centrado en las precios 

Centradoenlacalidad 

4. Implicaciones de politica 

Concentracion de compradores 

Alta 

Mejoramiento: escaso y 
dcsigual 

Mejoramiento: considerable y 
desigual 

Baja 

Mejoramiento: escaso y 
uniforme 

Mejoramiento: considerable y 
uniforme 

Las implicaciones de politica de las investigaciones recientes sobre las cadenas de valor 
abarcan argumentos antiguos y nuevos. Los antiguos se basan en la importancia de una 
infraestructura eficaz para la corriente de material es e informaci6n ( carreteras, puertos, 
aeropuertos y lineas de comunicaci6n) y una rapida autorizaci6n de aduanas para la 
importaci6n de piezas y la exportaci6n de productos terminados. Sin embargo, poco ayuda 
relegar eso a una lista de funciones del sector publico. Probablemente son mejores ejemplos 
para seguir las alianzas fructiferas emre los sectores publico y privado. 

La segunda cuesti6n normativa se relaciona con la integraci6n, muy necesaria desde hace 
tiempo, de los compradores en los proyectos de asistencia tecnica de los organismos donantes. 
Ninguno de los compradores entrevistados expres6 entusiasmo por esta idea porque temian 
resultar obligados a aprovisionarse conforme a criterios politizados. Sin embargo, la mayoria 
de ellos confirmaron que estaban dispuestos a analizar este nuevo papel con los organismos 
bilaterales o multilaterales, siempre y cuando el objetivo no fuera la caridad sino el 
mejoramiento con miras a la compe:titividad. No existen modelos que ya se hayan puesto a 
prueba para encauzar la asistencia tecnica por conducto de los compradores, pero la idea esta 
cobrando importancia en los proyectos experimentales4

• Se necesita mas experimentaci6n, pero 
ello requiere compradores de mucha vision y organismos de asistencia tecnica dispuestos a 
correr riesgos e invertir en un nuevo enfoque orientado hacia los clientes. Para eso habria que 
invertir en investigaciones adicional.es sobre, en primer lugar, las circunstancias en que los 
compradores desempefian un papel negativo o positivo y, en segundo lugar, el modo en que se 
puede fortalecer el papel positivo. 

La tercera cuesti6n normativa se rclaciona con el acceso a los mercados de los paises en 
desarrollo. Como se ha dicho ya, :frecuentemente las oportunidades de mejoramiento y de 
obtener ingresos no son estructuradas por fuerzas an6nimas del mercado, sino por las 
principales empresas de las cadenas mundiales de valor. Su conducci6n de las cadenas 
mundiales podria verse influida sustancialmente por las nuevas tecnologias. El comercio 
electr6nico ofrece la posibilidad de multiplicar las oportunidades de venta de los productores 

Por ejemplo, con el "Proyecto Manicaland de vinculos comerciales", en Zimbabwe, se trata de aumentar la 
capacidad de los fabricantes locales mediante la "vigilancia de los compradores". Es un experimento financiado por 
el Organismo Noruego de Desarrollo hternacional (NORAD) y ejecutado con la Federaci6n de Industrias de 
Zimbabwe (Grierson, et al., 1999). 
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locales y de establecer relaciones mas directas con los compradores en los paises adelantados. 
Las necesidades de mejoramiento y la distribuci6n de las ganancias que surgen de la mediaci6n 
cibernetica son un territorio aun no explorado. Se trata de una esfera muy concreta y 
posiblemente muy importante en que la ONUDI podria dar el ejemplo, encargando 
investigaciones y ofreciendo asesoramiento de politica y asistencia tecnica. 
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Ponencia 2 
La globalizaci6n de los sistemas de producci6n y sus consecuencias para los 
paises en desarrollo y las econmnias en transici6n 
Mejoramiento del nivel local de competitividad 

Didier Lombardi 

1. La inversion internacional direda es actualmente el fenomeno economico de mas rapido 
crecimiento en la economia mundial 

• El total de las corrientes de entrada anuales a nivel mundial se ha cuadruplicado en un 
decenio, hasta alcanzar la cifra sin precedentes de 644.000 millones de d61ares en 1998. 

• Las existencias mundiales de inversion extranjera directa alcanzaron la cifra de 4 billones 
de dolares a fines de 1998, mas del doble de su nivel en 1990 (1,77 billones de dolares). 

• Contrariamente a las previsiones alarmantes, el crecimiento de las corrientes de inversion 
se aceler6 en 1998: la cifra correspondiente a 1998 super6 en un 39% la de 1997. 

2. Es el nucleo de la globalizacion 

La presencia ubicua de importantes empresas multinacionales mediante las inversiones trans:fronterizas es 
el simbolo de un mundo globalizado. 

3. Basta 1997, la participacion de fos paises en desarrollo crecia constantemente. En 1998, esta 
tendencia, observada durante todo un decenio, sufrio un reves temporal (?) 

• Entre 1987 y 1992, las corrientes anuales de inversion a las economias desarrolladas fueron, 
en promedio, cuatro veces mayores que las corrientes a las economias en desarrollo. Entre 
1993 y 1997, esa ci:fra disminuy6 a 1,6 veces. 

• En 1990, las existencias de inversion extranjera directa en los paises en desarrollo 
representaron el 26% de las existencias en los paises desarrollados, mientras que ocho afios 
mas tarde representaron el 43%. 

• Hace 10 afios solamente un pais en desarrollo (China) estaba entre los 10 principales 
receptores de inversi6n internacional, pero figuraba casi al final de la lista, en el noveno 
lugar. En 1997, cuatro paises en desarrollo (China, el Brasil, Mexico y Singapur) estaban 
entre los 10 primeros receptoires. 

• Sin embargo, los datos correspondientes a 1998 muestran una pronunciada disminucion de 
esas tendencias establecidas: las corrientes de inversion a los paises en desarrollo 
disminuyeron en valores absolutos de la cifra sin precedentes de 172.000 millones de d6lares 
en 1997 a 166.000 millones de dolares. Lo mismo, si bien a un nivel mucho mas moderado, 
rige para las corrientes a Europa central y oriental, que pasaron de 18.500 millones de 
d6lares a 17.500 millones de d6lares. Al mismo tiempo, las corrientes de inversion a las 

Embajador en misi6n especial, Representante Especial de! Gobiemo de Francia para inversiones internacionales. 
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economias desarrolladas ascendieron aceleradamente en un sorprendente 68%. Ailll es 
prematuro concluir que se trata de una inversion de las tendencias establecidas -lo que podria 
desestabilizar algwias economias incipientes en momentos en que otros servicios financieros 
son mas dificiles de obtener- o que se trata de un fenomeno temporal. Mi propia impresion 
es que quiza ello refleje solamente los movimientos opuestos de los precios de los activos 
mundiales en 1998, que fueron deflacionarios en los pafses en desarrollo e inflacionarios en 
los pafses desarrollados. 

4. En los tiltimos aiios, la inversion internacional ha pasado a ser mas importante para las 
economias en desarrollo que para las economias desarrolladas : en otras palabras, el 
crecimiento economico es mas vulnerable a los reveses de la inversion extranjera del 
exterior en las economias en desarrollo que en las economias desarrolladas. 

• La inversion extranjera directa del exterior representa el 10,3% de la fonnacion de capital 
fijo en cifras brutas en los paises en desarrollo y el 6,5% en los paises desarrollados. Se trata 
de una marcada inversion de la situaci6n imperante a comienzos del decenio. 

• La relaci6n entre las corrientes extranjeras directas y el producto interno bruto (PIB) es mas 
del doble en los pafses en desarrollo que en los paises desarrollados. 

• Si bien las corrientes de entrada en los pafses desarrollados se orientan sobre todo a los 
servicios, casi dos terceras partes de las corrientes de inversion que entran en los paises en 
desarrollo se orientan ailll al sector de las manufacturas. 

5. ;,Cu:iles son los factores que subyacen tras la creciente participacion de los paises en 
desarrollo? Por supuesto, hay muchos factores que contribuyen a esta. 

• A corto plazo, la liberalizaci6n de la legislaci6n en materia de inversiones en los paises en 
desarrollo: en los ultimos 10 aiios, el 95% de las nuevas medidas de reglamentaci6n 
adoptadas en esa esfera por diversos paises estaban orientadas hacia la liberalizacion. Ello es 
tanto mas significativo cuanto que en ese proceso de liberalizacion de las reglamentaciones 
participan casi todos los paises en desarrollo, incluso los que reciben muy pocas inversiones 
o los que tienen muy malos antecedentes en esa esfera. 

• No ha habido ningwia institucion multilateral ni instrumento que haya fomentado ese 
movimiento. En la mayoria de los casos se ha tratado de un proceso unilateral o bilateral y, 
en ultima instancia, solo se ha respaldado, al parecer, si bien poderosamente por las fuerzas 
del mercado. 

• A mediano plazo, el lfmite del crecimiento de las actividades economicas maduras en los 
paises desarrollados, en particular en el sector industrial (es decir, la industria automotriz o 
los bienes de consumo ). 

• A largo plazo, es una cuestion de estructura demografica: una cantidad cada vez mayor de 
baby-boomers jubilados en los paises desarrollados necesitara los dividendos financieros de 
las actividades economicas en todo el mundo para su propio sustento. Una prueba de ello: a 
medida que la participacion de los paises desarrollados en el volumen total de las corrientes 
de entrada de la inversion mundial disminuyo constantemente en los ultimos aiios 
hasta 1997, la participacion de esos paises en las corrientes mundiales de salida permaneci6 
constante, entre un 85% y un 90%. 

6. ;, Cu:iles son los principales beneficios posibles de una mayor apertura a la inversion 
extranjera directa para los paises en desarrollo? 
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• Por supuesto, el principal objetivo de esas politicas es aumentar el crecimiento economico. 
En realidad, la causa de la inversion progresiva que se ha estado produciendo en los ultimos 
20 afios el pragmatismo ha sido absoluto: el evidente exito de algwios paises, como 



Singapur, que se resistieron a la ideologia dorninante de los decenios de 1960 y 1970, basada 
en el estatismo y la hostilidad hacia las empresas multinacionales, y que inspiraron a otros 
paises en desarrollo atrapados en politicas econ6micas desacertadas. 

• Fortalecer la industria local sometiendola a las expectativas y necesidades de las empresas 
internacionales que invierten en el pais: diversos estudios econometricos mencionados en el 
infonne de la UNCTAD sobre las inversiones en el mundo correspondiente a 1999 parecen 
mostrar que esos llamados e:fectos de aglomeracion se producian sistematicamente en 
especial en los paises de Asia. 

• El acceso a Ia nueva tecnologia mediante la transferencia de tecnologia de las empresas 
multinacionales. 

7. Atraer inversion extranjera puEde parecer dificil en momentos en que la competencia 
internacional en esa esfera es mas encarnizada que nunca. Sin embargo, algo se puede 
lograr aplicando politicas acertadas y sensatas. 

• No es solamente que la compe:tencia sea dura, sino que tambien algunas regiones vastas del 
mundo, como Africa, tienen dificultades para atraer una inversion extranjera directa 
significativa, a pesar de la mayor apertura de sus politicas. En 1997, 32 paises en desarrollo o 
de Europa central y oriental lograron atraer corrientes de inversion de mas de 1.000 millones 
de d6lares. En 1998, disminuyo el rendimiento de 20 de esos 32 paises y, en total, solo 29 
paises lograron atraer mas de 1.000 millones de dolares. En 1997, el mejor aiio de todos en 
materia de inversiones en los paises en desarrollo, los cuatro paises mas atractivos ya 
mencionados (China, el Brasil, Mexico y Singapur) lograron atraer casi exactamente la 
mitad de esa ci:fra. Africa en su totalidad, incluidos los paises arabes del Africa septentrional, 
atrae mucha menos inversion que el pequefio Singapur. 

• Por consiguiente, es muy importante que los encargados de adoptar decisiones sepan cua.Ies 
son las mejores practicas en los paises que han obtenido buenos resultados. 

• Es esencial ser realista con respecto a los propios pros y contras: los organismos de 
promocion de las inversiones no deben exagerar las ventajas de su pais ante los 
inversionistas. Si bien el principal objetivo de los inversionistas sigue siendo el acceso al 
mercado local, los paises en desarrollo no deben olvidar que una poblacion creciente y vasta 
solo es economicamente signiJicativa si posee un poder adquisitivo real. Ademas, producir 
Iocalmente a un costo adicional reviste menos interes en momentos en que un nfunero 
creciente de paises en desarrollo pertenece a zonas de libre comercio que abarcan a sus 
Estados vecinos. 

• Complacer a los inversionista:; extranjeros existentes reviste una importancia primordial. En 
un pais como Francia, aproximadamente el 80% de las nuevas inversiones proceden de 
empresas que ya estan establecidas. Los inversionistas existentes son los aliados de sus 
paises anfitriones por lo menos de dos maneras: con fines de comunicaci6n, por supuesto, 
pero tambien porque quiza les interese economicamente la prosperidad de sus proveedores, 
clientes o asociados. 

• La :fiabilidad de las politicas publicas es un panimetro que se sigue de c_erca. En particular, 
los consultores vigilan las pol.iticas fiscales y prestan particular atencion a todos los asuntos 
relacionados con la libertad de las transferencias de capital. 

• Una infraestructura eficientc es una condici6n cada vez mas importante para atraer 
inversiones. Esto rige, en particular, en el caso de las telecomunicaciones. De las 
observaciones realizadas en esa esfera se desprende que la tolerancia de las empresas 
internacionales con respecto a las dificultades tecnicas en realidad ha disrninuido cada vez 
mas. Antes resultaba mas fac:il para las filiales extranjeras de las empresas multinacionales 
encontrarse relativamente aisladas. Afortunadamente, las telecomunicaciones son tambien 
una esfera en la que decenas de importantes empresas estan deseosas de prestar servicios a 
las empresas internacionales en cualquier parte del mundo. 
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8. Queda alin pendiente una pregunta para nuestros amigos de los paises en desarrollo: zQue 
lejos hay que ir en la liberalizacion? En particular, surgen dudas en torno a los tres temas 
siguientes: 

• l., Que hacer con las normas sobre contenido local minimo o reexportacion obligatoria de 
productos o servicios? 

• l., Cuales son las limitaciones razonables en cuanto a los sectores admisibles? 
• 1.,Hay un limite de aceptacion publica de la inversion extranjera entre la poblacion en 

general? 

A continuacion, algunas observaciones al respecto: 
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• Hay diferentes tipos de estrategias que pueden tener exito: unos cuantos paises se integraron 
plenamente con rapidez en la economia mundial. Otros fueron mas restrictivos y utilizaron 
las politicas en materia de inversion extranjera como instrumento de su propia politica 
industrial. En la mayoria de los casos, ello significo una pronunciada limitacion de la libertad 
de las empresas extranjeras en materia de estructura del capital o acceso a los mercados. Sin 
embargo, en mi pais, que ha tenido mucho exito en esa esfera (con respecto a las existencias 
de inversion extranjera directa ocupa el primer lugar en la zona del euro, el segundo lugar en 
la Union Europea y el cuarto lugar en el mundo), hasta mediados del decenio de 1980 rigi6 
una legislaci6n restrictiva. 

• En algUn. momento, por razones politicas, hay que equilibrar la inversion del exterior con 
inversion en el exterior. 



Ponencia3 
La globalizaci6n de los sistemas, de produccion y sus consecuencias para Ios 
paises en desarrollo 

Claudio Frischtak1 

1. Introduccion 

En esta breve ponencia se analiza el proceso de globalizaci6n en la medida en que afecta a la capacidad de 
los paises en desarrollo de actuar como pmductores de bienes industrializados. 

Empezaremos con una pequefia digresi6n para plantear una pregunta clasica, a saber, l,Cual es el motor del 
crecimiento econ6mico? 0, suponiendo que la simple acumulaci6n de factores, a saber, tierras, mano de 
obra y capital, este sujeta a rendimientos de escala decrecientes, l,cual es el motor del crecimiento de la 
productividad? 

Se podria afumar que el aumento de la productividad, en su mayor parte, y en ultima instancia, del 
crecimiento, se derivan del aprendizaje, un proceso de acumulaci6n generado de manera end6gena y 
sujeto a rendimientos crecientes. 

El aprendizaje, como concepto, se aplica a las personas y las instituciones. Las personas instruidas 
aprenden; y asi tambien lo hacen las organizaciones jlexibles y abiertas, que se adaptan a un entorno 
cambiante. ' 

l,Cual es el objeto del aprendi:zaje en lo que concieme al crecimiento? En los tennmos mas simples, 
abarca las tecnologias, los mercados y los c6digos de conducta o, en general, los c6digos que sirven de 
base a las personas para comunicarse (por ejemplo, el lenguaje comercial). 

Del hecho de que el aprendi:zaje, que esta en la base del crecimiento econ6mico, sea un proceso de 
acumulaci6n (se acumula en el tiempo y con la experiencia, la producci6n o el uso) y este sujeto a 
rendimientos crecientes, se puede inferir que hay un solo enfoque del desarrollo: salir adelante sin ayuda 
de nadie mediante la educaci6n y la difusi6n del conocimiento, el establecimiento de instituciones capaces 
de adaptarse que promuevan el ahorro y la inversion, en consonancia con la cultura y las normas de las 
sociedades y, evidentemente, con mucho trabajo (por lo menos en las primeras etapas). 

l,Significa esto que no hay manera de cortar camino para alcanzar el crecimiento econ6mico? En realidad, 
hemos observado de tiempo en tiempo que algunos paises "dan saltos" o aceleran su ritmo de crecimiento 
introduciendo conocimientos tecnicos, tecnologias e inversiones esenciales. Asi pues, el crecimiento no 
solo se logra en forma end6gena, sino que seria el producto de una interacci6n compleja entre: 

• El establecimiento de instituciones flexibles orientadas al aprendizaje y a la acumulaci6n 
de capacidad y conocimientos dentro de las unidades de producci6n; 

• La incorporaci6n, en diferentes etapas de la historia econ6mica de un pais, de personas, 
tecnologia e inversiones. 

Asociado principal de Worldinvest, Brasil. claudio.frschtak@winvestcom.br 
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Es indudable que, en la mayor parte de los paises en desarrollo mas adelantados, la inversion extranjera 
d:irecta ha desempefiado una funci6n de transfonnacion. Ha introducido nuevas formas de organizar y 
administrar la producci6n, asi como nuevas tecnologias e instrumentos de comercializaci6n, y al mismo 
tiempo ha redefinido la posici6n de los paises en el mercado internacional estableciendo plataformas 
orientadas hacia la exportaci6n. 

Tambien es cierto que la indole y los impulsos de la inversion extranjera d:irecta han cambiado 
paulatinamente: se ban desviado de las motivaciones tradicionales de evitar aranceles, explotar los 
recursos naturales o establecer una base de produccion de bajo costo para los mercados de exportacion. 
Todo eso sigue siendo importante, pero al cambiar el propio caracter de la produccion, orientandose hacia 
sistemas mundiales de produccion, las empresas consideran la posibilidad de hacer inversiones desde tma 
perspectiva diferente, a saber, en la medida en que convenga para su estrategia y necesidades mundiales 
de producci6n, que se dirigen cada vez mas hacia la concentraci6n de la produccion en tomo a tmas 
cuantas plataformas y hacia formas complejas de abastecirniento e integraci6n. 

Mas recientemente, ha caido un nuevo velo sobre este movimiento de globalizaci6n de la producci6n, ya 
que hemos ingresado en un frenesi sin precedentes (por lo menos en el presente siglo) de fusiones y 
adquisiciones cuyo fin no se vislumbra. En la medida en que la motivacion de esas operaciones es adquirir 
volumen y peso concretos en los mercados mundiales, la economia de la produccion, como tal, ha pasado 
a un segtmdo plano. Aun asi, hay sefiales de que la creciente concentraci6n industrial viene acompafiada 
de niveles mas altos de concentraci6n de fabricas en menos paises. 

Todo esto acarrea malos augurios para los paises en desarrollo. En este momento, solamente podemos 
especular al respecto. En la seccion 2 se analizan los cambios en la motivacion (y las necesidades) de la 
inversion extranjera directa y en la secci6n 3, las posibles respuestas de los paises en desarrollo al 
crecirniento industrial y las necesidades de inversion en una era de globalizaci6n de la producci6n y 
concentracion de capitales. En la seccion 4 se extraen breves conclusiones. 

2. La inversion extranjera directa y sus principales motores en la era de la globalizaci6n 

Si nos remontamos a los UJ.timos 40 afios, mas o menos, observamos tres etapas de inversion extranjera 
directa. Esas etapas no estan necesariamente separadas en el tiempo, pero se puede pensar en tres 
generaciones sucesivas en funcion de la complejidad de su motivacion, su variabilidad geometrica y las 
diferencias en cuanto al alcance de su impacto y la competencia necesaria para una respuesta 
gubemamental eficaz. 

La primera generaci6n de inversiones se caracteriz6 por la necesidad de: 

• Acceder a los mercados nacionales; 
• Explotar nuevas fuentes de materia prima; 
• Establecer bases de suministro de bajo costo. 

Atrajeron esa inversion, que se ha analizado a fondo en la literatura especializada2, varios factores de 

ubicaci6n heredados: el tamafio del mercado; la disponibilidad de materia prima; y el costo de la mano 
deobra. 

Los gobiernos influyeron claramente en el volumen y la distribuci6n de las inversiones con sus esfuerzos 
por proteger los mercados internos, establecer una infraestructura orientada hacia la exportacion para 
canalizar la materia prima fuera del pais, e introducir algtmas innovaciones institucionales ( como las 

z Vease, por ejemplo, la obra en varios volumenes titulada United Nations Library on Transnational Corporations, compilada 
por John H. Dunning, Routledge, Londres y Nueva York, 1994. 
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zonas francas industriales o las zonas manufactureras especiales ), regimenes tributarios diferenciados y 
procesos simplificados de aprobaci6n. Ello condujo con el correr de los afios a un enonne crecimiento de 
la inversion extranjera directa, que creci6 a un ritmo mucho mas acelerado que el comercio y el producto 
mundiales3. 

La segunda generacion de inversiones se caracteriz6 por el interes en lo que podria llamarse la 
"economia de la producci6n" y se inici6 en serio cuando las empresas comenzaron a reestructurar sus 
operaciones para hacer :frente a la compete:ncia mundial. Ello dio lugar a una fragmentaci6n compleja de 
los procesos, a la descentralizaci6n o, :frecuentemente, a la regionalizaci6n de la producci6n y a una 
integraci6n general basada en la aplicaci6n incesante de estrategias encaminadas a minimizar los gastos. 

A fm de ejecutar una politica de abastecimiento mundial -con lo cual se ayudaba a establecer redes o 
sistemas mundiales de producci6n o a aumentar su densidad-, las empresas tuvieron que basarse en un 
conjunto de bienes creados a nivel interno, que abarcaban los siguientes elementos: 

• Una infraestructura mas compleja (basada en las telecomunicaciones y la logistica del 
transporte); 

• Una mano de obra instruida para hacer frente a la demanda creciente de conocimientos 
especializados necesarios para. la producci6n; 

• Sistemas de innovaci6n nacional. 

La acumulaci6n de aportaciones tecnol6gicas a nivel nacional benefici6 claramente no solo a las empresas 
transnacionales, sino tambien a las empresas nacionales. En la medida en que algunas empresas 
nacionales aprendieron a desplegar eficazmente esos recursos, se convirtieron a veces en asociados, 
proveedores y competidores, muy frecuenumiente en objetivos, pero ante todo en un elemento importante 
de los mercados interindustriales de los pafaes en desarrollo. 

L,Cual es el papel de los gobiemos con respecto a las inversiones de la segunda generaci6n? Ademas de 
crear un entomo politico estable y receptivo y de establecer una in:fraestructura eficiente, para participar 
activamente en la cadena mundial de valor agregado de la producci6n, los paises tienen que invertir 
mucho en educaci6n y formaci6n de capacidad tecnica, innovaci6n, transferencia de tecnologia y 
mecanismos de puesta en marcha, asi como en redes de informaci6n y demas redes de difusi6n de 
conocimientos. 

Incuestionablemente, en comparaci6n con las inversiones de la primera generaci6n, los obstaculos 
aumentaron: 

• Menos gobiemos lograron ser capaces de constituir un interlocutor eficaz de los 
inversionistas, cada vez mas 1.::omplejos y con necesidades de recursos e institucionales cada 
vez mas complejas y exigentc:s; 

• Menos empresas nacionales habian adquirido el volumen, el nivel de complejidad 
tecnol6gica y administrativa y los medios financieros necesarios para actuar como 
contrapartes eficaces de las empresas basadas en las estrategias mundiales de producci6n, y 
que buscaban empresas que pudieran seguirlas alrededor del mundo. 

Podemos encontrar muchas excepciones a nivel local: empresas incipientes que se convutJ.eron en 
proveedores confiables; empresas agresivas de tamafio medio que penetraron eficazmente en los 
mercados intemacionales; productores innovadores que conquistaron posiciones importantes; e incluso 
unas cuantas empresas importantes de los paises en desarrollo que se plegaron al juego de la segunda 
generaci6n (por ejemplo, Hyundai en Corea del Sur, !spat en la India, Cemex en Mexico, Techint en la 
Argentina y Embraer en el Brasil). Sin embargo, la mayoria de las veces fueron excepciones. fucluso 

3 Vease Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Informe sobre las inversiones en el 
mundo, 1998-Tendencias y condicionantes, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 1998. 
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como excepciones, penniten advertir algtinas constantes en cuanto a capacidad y recursos que hicieron 
posible el florecimiento de esas empresas: 

• Una competencia tecnol6gica de base, apoyada en ingenieros altamente capacitados. La 
reserva de capacidad tecnica y la calidad de los conocimientos cientificos aplicados sirvieron 
de elementos de apoyo a las empresas proveedoras. 

• Esfuerzos sistematicos a nivel de las ernpresas por adquirir conocimientos, mejorar las 
practicas y medirse con los criterios establecidos por las principales empresas de la industria 
pertinente. La mayor parte de las empresas :fructiferas ban tenido llll personal directivo 
energico que se ha esforz.ado continuamente por mejorar el rendimiento y, a la vez, 
responder a los cambios en las caracteristicas del mercado. 

• Una competencia administrativa de base, centrada en la comercializaci6n, las finanzas y la 
capacidad orientada hacia los proyectos y que tenia como referencia la practica y las normas 
internacionales. 

• La presencia de un conjunto de instituciones -universidades y centros de investigaci6n, redes 
de metrologia, calidad, productividad e informaci6n y agentes de financiaci6n de la 
innovaci6n y las operaciones iniciales- sensibles a la demanda de la sociedad e impulsadas 
por ella, ya sea en funci6n de la capacidad tecmca, los conocimientos, el apoyo tecnol6gico y 
para el ingreso al mercado, y por un conjllllto de normas que, si bien no allanan el terreno, 
por lo menos faciliten a las empresas locales la competencia en el mercado. 

La tercera generacion de inversiones: Actualmente, las empresas aplican cada vez mas una estrategi,a, 
cuyo prop6sito basico es aumentar el volumen, acumular recursos y establecer plataformas para lograr 
una presencia mundial y una posicion dominante en los principales mercados. Las inversiones fluyen a 
un ritmo acelerado hacia esos mercados: como resultado de ello, la mayor parte de esas inversiones se 
destina a los bloques regionales desarrollados; una parte se destina a algunos paises en vias de 
:industrializaci6n y dotados de una economia importante; y solo una :fracci6n se destina a los paises menos 
adelantados. 

Sim.ultaneamente, la producci6n de bienes adopta un papel secundario con respecto a la prestaci6n de 
servicios de un tipo muy especial: la soluci6n de problemas complejos a que ban de hacer frente los 
clientes, lo cual requiere lll1 conjunto de bienes, a veces fabricados por la empresa y a veces por sus 
competidores. Asi pues, el segu.ndo aspecto de la estrategi,a estriba en que las propias empresas se 
conviertan en integradores de sistemas y encargados de resolver problemas. 

Eso no significa que la producci6n de bienes sea menos pertinente: obtener tecnologia esencial, 
especializarse en actividades basicas y elaborar productos de mas alto valor siguen siendo los objetivos 
permanentes. Para los paises que aspiran a formar parte de los sistemas mundiales de producci6n, los 
obstaculos que entrafian la oferta nacional de conocimientos especializados, la competencia tecnol6gica y 
el despliegue de recursos e instituciones esenciales para apoyar la inversi6n no hacen mas que aumentar 
cada vez mas. 

La 16gica que inspira a los protagonistas mundiales no se puede reducir a la busqueda de la producci6n 
(eficiente). El hecho es que las empresas visualizan unos asientos en tomo a una mesa imaginaria: el 
mercado mundial. Comprar el derecho a acceder a uno de esos asientos es mas importante que las meras 
consideraciones econ6micas. Lo que mas importa en la industria y los mercados pertinentes es el tamafio 
critico de la empresa. 
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3. ;,Que deberian hacer los paises «m desarrollo? 

Cabria formular tres observaciones a mane:ra de preambulo de este aruilisis: 

1. El ritmo al cual se fusionan las empresas, la diversidad de las industrias participantes, la 
magnitud de las transacciones y la escala de las empresas que resultan de esos procesos son 
indicios de que habra secuelas a largo plazo que aUn. es prematuro determinar. Por el 
momento, solamente podemos hacer conjeturas. 

2. Las fuerzas motrices de las c:orrientes de inversion parecen escapar cada vez mas al control 
individual de los Estados, sobre todo de los paises en desarrollo. Se corre verdaderamente el 
riesgo de que la mayor parte de esos paises se convierta en simples espectadores y que sus 
mercados y ciudadanos qued1en al margen de la dinamica de la creacion de riqueza. 

3. Por Ultimo y como resultado de ello, es posible que la inversion se oriente hacia menos 
plataformas -tal vez organizadas como bases regionales de suministro- y que la produccion 
se concentre a'lln mas. En Ultima instancia, puede aumerttar la brecha en materia de 
desarrollo y no habra optimismo tecnologico ni esperanzas de una democracia economica 
basada en la Internet que pueda ocultar el hecho de que los paises mas pobres y menos 
adelantados quedanin irremediablemente relegados. 

Encaramos una enorme tarea. Ademas, no hay soluciones evidentes ni simplistas. Sin embargo, resulta util 
volver a algunos conceptos basicos. 

En primer lugar, los paises necesitan gob:iernos que sean buenos y eficaces (no necesariamente grandes). 
Una capacidad de gobierno ( o de administracion) debil simplemente no esta en consonancia con las 
exigencias minimas pero complejas de los inversionistas en cuanto a gestion economica, desarrollo de los 
recursos humanos, inversion en infraestructura y capacidad de establecer un dialogo con otros 
participantes, cualquiera que sea su magnitud o pertinencia. 

Parad6jicamente, la difusi6n de las fuerzas de globalizacion debilita o diluye la capacidad que necesitan 
los propios Estados para hacerles frente con eficacia. 

En segundo lugar, la poblaci6n -como ciudadanos y como agentes econ6micos- necesita un futuro en el 
cual creer y percibe que hay un camino que conduce a mejores medios de subsistencia y a una mayor 
riqueza. Ello depende de los dirigentes y de la capacidad de promover y comunicar una vision a largo 
plazo y una estrategia de desarrollo nacional. 

Esto puede parecer anticuado, obsoleto, al menos para los paises bien integrados en bloques regionales o 
que desempefian naturalmente un papel directriz. Seg(:m otros observadores, esos paises deben actuar por 
sus propios medios y definir de manera convincente sus objetivos nacionales y los medios -humanos e 
institucionales en la base- de lograrlos. 

Eso no significa que esos paises solamente puedan sobrevivir en la autarquia, pero si significa que el 
"alcance de la producci6n" de los paises pequefios, pobres y de bajos recursos, en un mundo donde 
disminuyen las inversiones de la prim~:ra generaci6n, dificilmente tendera a atravesar sus fronteras 
( cuadro 1 ). En esas circunstancias, una estrategia de integraci6n -ya sea a nivel mundial, regional o 
subregional- no es ninguna panacea. Por el contrario, esos paises deben apoyar el desarrollo de la 
producci6n local, empezando "desde abajo" y centrandose en los sectores tradicionales (generalmente los 
bienes de consumo, los materiales de construcci6n y los productos alimenticios) y en unas cuantas esferas 
seleccionado en las que tengan ventajas comparativas. 

Incuestionablemente, la tarea mas dificil 1en materia de desarrollo es promover un crecimiento econ6mico 
e industrial eficiente en esos paises. Hoy mas que nunca resultan esenciales los "tres aspectos 
fundamentales": la educaci6n, la infraestructura y las instituciones. La educacion, para que la poblaci6n 
pueda ampliar sus horizontes y adqwrir la capacidad basica que le permita realizar actividades 
productivas; la infraestructura, para relac:ionar entre si a las personas y las empresas, integrar las regiones 
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y los paises y transfonnar y transportar bienes; y las instituciones, para establecer y hacer respetar los 
derechos y obligaciones civiles y econ6micos basicos. A juzgar por el ritmo de avance registrado en los 
ultimos dos decenios, quiza observemos tm. alcance reducido o, en el mejor de los casos, estatico de la 
producci6n en esos paises, a medida que el proceso de globalizaci6n y concentraci6n de capitales se 
acelere en el futuro. 

Cuadro 1 
El alcance de la industria en los paises en desarrollo 

Magnitud de la 
economia 

Grande 

Mediana, ingresos 
medios 

Reducida y pobre 

Nota: N = ninguno. 

Mund.ial 
Pocoscasos 
idiosincnisicos 

N 

N 

"Alcance" de la 
produccion 
Regional 

Algunos sectores 
modernos 

Pocoscasos 
idiosincrasicos 

.N 

Local 
Tendera a conservar una amplia 
base industrial 

fudustrias tradicionales en su 
mayor parte y muchos sectores 
modernos 

Determinadas industrias 
tradicionales 

Los paises en desarrollo pobres pero relativamente bien dotados -desde la perspectiva de los recursos 
naturales- tienen una ventaja evidente con respecto a aquellos cuya base de recursos es mas fragil. En 
general, son capaces de atraer inversiones para explotar esos recursos y obtienen los beneficios fiscales 
correspondientes. Sin embargo, pocos pueden evitar los efectos de aglomeraci6n (de la producci6n) (y la 
corrupci6n) que :frecuentemente se vinculan a los aportes considerables de dinero en efectivo, establecer 
una base de producci6n interna en actividades que puedan aglomerarse en tomo a la producci6n de 
materia prima, integrarse progresivamente en las etapas finales del proceso productivo y, a la larga, 
convertirse en proveedores regionales no marginales. Asi pues, esas economias no solo encaran el reto de 
ampliar el alcance de su producci6n atrayendo a los inversionistas a un sector competitivo moderno, sino 
tambien el de evitar los efectos destructivos en las industrias tradicionales y la producci6n especializada a 
que se vincula :frecuentemente la abundancia de recursos. 

El alcance de las economias en desarrollo medianas en un contexto de creciente concentraci6n y 
regionalizaci6n de la producci6n posiblemente disminuira con el tiempo. Las excepciones regionales 
tendecin a ser de indole idiosincrasica, basadas en alguna ventaja comparativa a largo plazo o derivadas 
de un aprendizaje por acumulaci6n que haya permitido a tma empresa tener un derrotero ejemplar y que 
haya convertido a la economia del pais en tm. centro de producci6n de tma clase determinada de bien para 
la region. 

Las perspectivas de las grandes economias en desarrollo y de los lideres regionales son mejores. Con una 
base industrial amplia y un conjunto de empresas que han cimentado su competencia a lo largo del 
tiempo, incluido un conocimiento s6lido del mercado nacional, la industria de esos paises se modificara, 
sin duda, pero muy · probablemente sobrevivici. Habra una mayor especializ.aci6n dentro de la misma 
industria, a medida que el comercio se amplie y los productores se vean empujados al mercado 
intemacional, en tanto que las actividades no competitivas se realiz.aran por contrata o desapareceran por 
completo, y muchas de las empresas principales seran adquiridas por sus competidores internacionales. 
Aun asi, a pesar de tm. cierto grado de desindustrializ.aci6n en zonas de producci6n para las cuales existen 
opciones econ6micas con ventajas absolutas desde el ptm.to de vista de los costos ( como Mexico 
septentrional y las zonas econ6micas especiales de China), la difusi6n de los sistemas mtm.diales de 
producci6n no traera consigo la desaparici6n de la industria en las grandes economias. Ademas, muchos 
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de esos paises empezaran a actuar como platafonnas regionales de empresas que ejecuten estrategias 
mundiales de producci6n. Asi pues, si bien puede haber cierta contracci6n de las actividades entre las 
empresas de alcance local, la posici6n de las grandes econornias en desarrollo muy probablemente se 
fortaleceni a nivel regional, pero sus productores -con raras excepciones- tambien muy probablemente 
seguicin siendo protagonistas mundiales marginales. 

Para cambiar el curso de la historia los paises en desarrollo tendnin que adoptar medidas decididas: 
deberan hacer end6genos ciertos factores de:terminantes del desarrollo, como se resume en el cuadro 2, lo 
que cambiani el curso actual. 

Cuadro2 
Factores determinantes del desarrollo en la era de la globalizacion 

Magnitud de la 
economia 

Grande 

Mediana,ingresos 
medios 

Reducida y pobre 

Factores determinantes 
exogenos 

Tecnologia 
Capital 

Inversion extranjera directa destinada a 
platafonnas de rexportaci6n regionales 
y la integraci6n de las cadenas de 

suministro 
Empresarios nacionales 

Marco de 
condiciones 

Sistema de innovaci6n nacional 
Mercados de capital 

Politicas activas en materia de 
inversion extranjera directa 

Factores de diferenciaci6n 

Facilitaci6n del entomo comercial 
Politica activa de formaci6n de 

empresarios nacionales 

La cuesti6n que planteamos es la siguiente: l,Cual seria el marco de condiciones (en cuanto a politicas, 
instituciones y sistemas) necesario para que los paises en desarrollo ampliaran el alcance de su 
producci6n? l,Que tipo de cooperaci6n entre: los sectores publico y privado es posible y eficaz? 

Evidentemente, no estamos en condiciones de brindar una respuesta cabal, sino solo indicaciones 
parciales de lo que se podria necesitar para que: 

• Las economias pobres y pe:quefias constituyan una base industrial que satisfaga sus 
necesidades internas; 

• Las economias de tamafio mediano establezcan plataformas de producci6n a nivel regional e 
integren a los proveedores locales en los sistemas mundiales de producci6n; 

• Los productores de las econonrias mas vastas puedan ingresar a la economia mundial. 

Los gobiernos de los paises pobres y pequeiios deberian asignar sus escasos recursos al establecimiento de 
un conjunto de normas -y de mecanismos para aplicarlas- encaminadas al florecimiento de la industria. 
Nos referimos a un marco regulatorio bastante basico: derechos de propiedad, el cumplimiento de los 
contratos, legislaci6n sobre empresas, c6digos que regulen las corrientes de entrada y salida e instituciones 
conexas de una economia comercial. Las inversiones deben estar mas aseguradas que Unicamente contra 
los riesgos normales del mercado y la transferencia de recursos debe estar garantizada, excepto en 
circunstancias defuerza mayor claramente definidas (y contra las que se pueda contratar seguro). 

Si bien esas normas son necesarias, no son suficientes. Los conocimientos se deben difundir y "sembrar" y 
se debe promover la ensefianza. Como ~~ toda economia, grande o pequefia, desarrollada o no, la 
innovaci6n ( entendida en un sentido amplio) desempefia un papel transformador. En particular, 
introduciendo nuevos y mejores modos de producir bienes (y servicios) y estimulando el aprendizaje en 
las empresas mediante esfuerzos continuos y decididos por mejorar la productividad, la calidad y el 
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rendimiento de los productos, los paises pobres y pequeiios pueden crear una red de empresas pequeiias y 
medianas que constituya la base de un mercado industrial. 

(,Pueden los gobiernos desempeiiar un papel en la promocion directa del aprendiz.aje en las empresas? En 
la medida en que el :fracaso institucional es sistematicamente considerable, debemos ser cautelosos en lo 
que respecta a sugerir otra institucion u organismo. Es cierto que algunos arreglos entre los sectores 
publico y privado parecen funcionar mejor, pero aunque se cumplan los canones de la e:ficacia 
institucional se debe tener cuidado al establecer nuevos organos. Puede resultar mas juicioso colaborar 
con las instituciones existentes, concederles mayor autonomia, encontrar empresarios que las dirijan y 
asegurarse de que atiendan a la demanda existente o conscientemente fomentada. 

Ademas, los paises pobres y pequeiios disponen de muy pocas formas de cortar camino. Un enfoque 
consiste en atraer a los nacionales que hayan emigrado y a otras personas que hayan vivido y trabajado en 
economias mas adelantadas y ayudarlos a desarrollar nuevas oportunidades comerciales (con informacion 
de mercado, ideas, y ante todo, un entorno comercial receptivo y con trabas minimas). 

Los gobiernos deberian invertir en la capacitacion y educacion de los que hayan permanecido en el pais. 
Los jovenes empresarios con conocimientos basicos de gestion, los individuos con inclinaciones tecmcas 
capacitados como aprendices y un conjunto basico de ingenieros y gerentes en las instituciones 
profesionales terciarias, fortalecidos por los que regresen del extranjero, pueden constituir la base del 
crecimiento industrial local sostenible de los paises que estan (y, en un futuro previsible, seguiran estando) 
al margen de las formas de produccion globalizadas. 

Ademas, los paises deberian intentar desarrollar progresivamente esferas de excelencia, inicialmente en 
torno a unas cuantas empresas que se esfuercen por lograr reconocimiento internacional. Pueden servirse 
de la comunidad de emigrantes como trampolin a los mercados externos ( como ha ocurrido con las 
industrias alimentaria y de elaboracion de bebidas de varias economias pequeiias); o pueden buscar la 

. cooperaci6n tecnica y de mercado de las PYME de las economfas mas adelantadas, lo que ha resultado un 
modo util de que las empresas locales hagan suyas las normas y pnicticas actuales y de abrir las puertas a 
terceros mercados. Vale la pena alentar los proyectos en que se cornbinen PYME extranjeras y locales y 
que esten centrados en industrias concretas. 

Como ya se ha observado, las economias medianas (y de ingresos rnedios) generalmente cuentan con una 
base industrial que satisface las necesidades internas y un sector modemo que, en unos cuantos casos, 
fimciona como una plataforma regional. Su integracion en la economia mundial dependera 
fimdamentalmente de su capacidad de atraer inversion extranjera directa destinada a establecer 
plataformas regionales para la exportaci6n ( desplazando a esas plataformas de su ubicaci6n natural: las 
economias mas grandes y los lideres regionales) o de su capacidad de establecer unidades de produccion 
integradas a su cadena regional de suministro. 

Desde esa perspectiva, las economias medianas deben dif erenciarse entre si. Ademas de politicas activas 
en materia de inversion extranjera directa, esas economias deben contar con factores que las distingan y 
cornpensar sus mercados mas pequeiios. Ya se ha reconocido la influencia de factores como los buenos 
servicios de in:fraestructura; los programas acertados de ensefianz.a y capacitaci6n; los organismos 
publicos e:ficaces y las relaciones rnaduras entre los gobiernos y los empresarios asi como una calidad de 
vida y un conjunto de servicios superiores al promedio4 . 

En ciertos aspectos, las economias mas grandes hacen frente al reto mas complejo, dada su posicion cada 
vez menos importante en el contexto mundial y su consolidacion como bases regionales de los 
productores internacionales. A fin de promoverse a nivel mundial necesitan protagonistas mundiales con 
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La inversion de Intel en Costa Rica es ilustrativa a este respecto. Subraya la importancia de preparar a los organismos 
gubernamentales y las asociaciones locales de empresarios para celebrar un dialogo sustantivo con los equipos de selecci6n de 
lugares y la necesidad de intercambios continuos y de alto nivel con dirigentes empresariales internacionales para mejorar el 
perfil de un pais de tamaiio mediano e ingresos medios y "venderlo" como base regional. 



una base nacional, que hacen frente a enonnes obstaculos en materia de disponibilidad de tecnologia y de 
capital. l, Como superar esos obstaculos? 

Nuevamente, no hay respuestas simples. En terminos esquematicos, en primer lugar, los paises deben 
utilizar los bienes tecnol6gicos y las reservas de capital existentes de manera inteligente y eficaz; para 
ello, en la mayoria de los casos se necesitan refonnas institucionales y normativas. En segundo lugar, los 
paises deben movilizar recursos adicionales -nacionales y extranjeros- y ponerlos a disposici6n de las 
empresas nacionales. 

Aumentar la disponibilidad y disminuir d costo de oportunidad del capital es esencial para que las 
empresas de las economias en desarrollo mas vastas puedan adquirir otras empresas -es decir, 
competidores internacionales que cuenten con un acceso considerable al mercado o con tecnologias 
dificiles de obtener- y hacer mella en los mercados mundiales. Las reformas macroecon6micas con que se 
promueven la estabilidad y la profundiz.aci6n financiera, acompafiadas de cambios institucionales y de 
politica destinados al desarrollo de mercados de deuda y de capital, incluido el acceso de las empresas 
locales a esos mercados intemacionales, pueden considerarse condiciones indispensables para la 
promoci6n mundial de los agentes naciona1es. 

Se requiere tambien poner recursos tecnol6gicos a disposici6n de las empresas nacionales para estimular 
su crecimiento. Frecuentemente, esos activos -en fomia de equipos de cientificos e ingenieros, proyectos, 
estudios y otras formas de informaci6n tecnol6gica- han estado confinados a las universidades, las 
instituciones de investigaci6n y las oficinas de patentes, entre otras cosas, donde se los ha utilizado en 
forma insuficiente. Establecer sistemas de imnovaci6n nacional para promover la utilizaci6n eficaz de esos 
recursos reviste claramente una impoI1ancia central. El objetivo es establecer una competencia 
tecnol6gica y de gesti6n avanzada y estructurar los conductos que permitan una corriente de recursos en 
ambos sentidos entre las instituciones y las empresas, de modo que lo que este disponible en el pais se 
utilice de la manera mas eficaz. 

Por Ultimo, dado el ritmo sumamente rapido del cambio en algunas industrias, asi como en la tecnologia 
de la informaci6n, para estar a la vanguardia es practicamente necesario establecerse en las regiones 
donde se realizan investigaciones avanzadas y la innovaci6n se multiplica. Ello puede entrafiar la compra 
de una empresa existente o el establecimiento de una nueva empresa. Ambas posibilidades requieren 
recursos y un compromiso a largo plazo en materia de excelencia tecnol6gica. Lo que es mas importante, 
presuponen una predisposici6n de pane de: las empresas locales a considerar los mercados mundiales sus 
principales objetivos y las tecnologias de vanguardia como pane de los bienes necesarios en el curso 
normal de sus operaciones. Un enfoque de esa indole constituye afui una excepci6n, incluso entre los 
participantes mas vastos o mas aptos. Se requeriran esfuerzos concertados, de los gobiemos y las 
empresas por igual, para promover a las economias en desarrollo mas grandes -y a sus principales 
empresas- como fuerzas independientes a nivel mundial. 

4. Conclusion 

En la presente ponencia se han analizado algunas de las implicaciones de 1a globalizaci6n de los sistemas 
de producci6n para los paises en desarrollo. El proceso de globalizaci6n, asi como el ritmo acelerado de 
concentraci6n de capital, riqueza e ingresos, no es un buen augurio para la mayoria de los paises en 
desarrollo. Los obstaculos que se oponen al desarrollo ban aumentado. Los gobiemos hacen frente a 
enormes retos. Hoy mas que nunca, la clave es un buen gobiemo y una capacidad de gobiemo e:ficaz. Las 
empresas necesitan un entomo comercial que las apoye y promueva su crecimiento, una infraestructura 
moderna que vincule las empresas a los mercados y grandes inversiones en educaci6n, capacitaci6n, 
adquisici6n de capacidad tecnica y difusi6Jn de conocimientos. 
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Orador eminente 

Peter H6nig1 

Senor Presidente: 

Ante todo, permitame expresar que el Gobierno de la Republica de Hungria acoge con beneplacito la idea 
del Foro sobre desarrollo industrial sostenible. Esa clase de reuniones nos permiten resumir las 
experiencias acumuladas con nuestros 1~sfuerzos comunes en la esfera del desarrollo industrial 
intemacional y reflexionar sobre el papel de la industrializaci6n en el desarrollo econ6mico de nuestros 
paises en el nuevo milenio. El Gobierno de Hungria espera que el Foro genere tambien deliberaciones 
complementarias adecuadas tras la Conferencia General, por ejemplo, en el marco de los foros regionales. 
Ello podria ser un resultado positivo de Ia utiliz.aci6n de parte del tiempo limitado de la Conferencia 
General para los fines del Foro. 

Senor Presidente: 

Como quiza recuerde, Hungria siempre ha apoyado el proceso de reforma de la ONUDI. Hungria, en su 
calidad de beneficiario de los fondos de la ONUDI y de pais que se esfuerza por fortalecer sus actividades 
como donante, considera importante aumentar la eficiencia de las actividades de la ONUDI encaminadas 
a promover el desarrollo industrial intemacional. A nuestro juicio el Foro sobre desarrollo industrial 
sostenible tambien tiene por objeto fomentar esa eficiencia. 

Senor Presidente, distinguidos delegados: 

Al ingresar en un nuevo milenio, la economia mundial se parece menos a una suma de economias 
nacionales cooperativas y mas a un mercado y una zona de producci6n Unicos. Un indicador clave de la 
globalizacion es la rapida expansion de la inversion extranjera directa. SegU.n el informe de la UNCTAD 
sobre las inversiones en el mundo, la expatlsion de la inversion extranjera directa, que se sextuplic6 entre 
1985 y 1995, ha superado el ritmo de crecimiento del producto y el comercio mundiales. Segi.ln esa 
fuente, hay mas de 40.000 empresas transnacionales que tienen mas de 270.000 :filiales extranjeras en todo 
el mundo. Sus actividades son cada vez mas amplias. Las dos terceras partes del comercio mundial estiin 
en manos de empresas transnacionales. Apro:ximadamente la mitad del comercio de las empresas 
multinacionales se realiza dentro de las propias empresas, es decir, una tercera parte del comercio mundial 
consiste en intercambios dentro de las propias empresas. Las nuevas tecnologias y la gradual eliminacion 
de las barreras nacionales con respecto a la inversion extranjera desde y hacia el exterior ban abierto 
inrnensas oportunidades para que las empresas inviertan en el extranjero. La interdependencia econ6mica 
de los paises se basa cada vez mas en la producci6n y se apoya en la cooperaci6n transfronteriza y las 
alianzas estrategicas ( que se difunden a la investigacion y el desarrollo, entre otras cosas ), y no se limita 
solamente al comercio. Esta forma de interdependencia se conoce como integracion profunda, porque 
amplia y profundiza los vinculos transfronterizos. 

Subsecretario de Estado del Ministerio de Asuntos Econ6micos de la Republica de Hungria. 
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Seg6n la experiencia de los paises industriales desarrollados, la formulacion y ejecucion de una politica 
industrial y economica satisfactoria requiere la continua cooperacion de los encargados de formular 
politicas industriales y economicas en los gobiernos, las organizaciones que representan intereses 
economicos, las camaras de comercio y economia, las asociaciones tecnicas y las organizaciones que 
representan los intereses de los empleados y los grupos regionales. En Hungria, se esta renovando o 
estableciendo una parte considerable de los enlaces de comunicacion y cooperacion entre los diferentes 
grupos de participantes economicos. Las organiz.aciones que representan intereses economicos de 
diferentes grupos sociales y las asociaciones tecnicas deberian desempefiar un papel mas importante que 
el que tienen actualmente, ya que en esas organizaciones se puede encontrar la informaci6n tecnica sobre 
las posibilidades de las empresas y sus posibles reacciones. 

En Hllllgria se ha establecido una Jllllta de Inversiones encargada de proporcionar un marco permanente 
para facilitar el dialogo continuo entre los principales inversionistas extranjeros y el Gobierno. Gracias al 
establecimiento de esa Junta, el Ministerio de Asuntos Economicos espera lograr lo siguiente: 

• Un entomo atractivo para promover inversiones considerables en Hllllgria; 
• Operaciones eficientes; 
• El fortalecimiento de la confianza mutua. 

Senor Presidente, distinguidos delegados: 

En este periodo, nuestro pais hace frente al gran reto de pasar a integrar la Union Europea. Si bien 
Hungria siempre ha pertenecido a Europa, en los 40 aiios que precedieron al cambio de sistema politico se 
vio imposibilitada de participar en el desarrollo europeo. Actualmente, nuestro principal objetivo es 
detenninar la medida y las fuentes necesarias para una adhesion optima. Todos los programas y soluciones 
destinados a mejorar el procedimiento de intercambio de informaci6n entre las organizaciones del Estado 
y las empresas de producci6n y comercializaci6n, asi como la ejecuci6n de proyectos de apoyo, pueden 
dar lugar no solo a fomentar el procedimiento de adhesion a la Union Europea sino que tambien, por lo 
menos parcialmente, es posible que fomenten tambien la globaliz.acion acelerada. 

La globaliz.acion entrafia oportunidades y riesgos para las economias nacionales. Con toda esa produccion 
internacional allende las fronteras, es evidente que muchas actividades economicas no pertenecen a una 
organizaci6n en un solo pais. Las actividades y :funciones productivas pueden estar fisicamente separadas 
-a la vez que permanecen integradas rmas a otras desde el punto de vista de la organiz.aci6n- y estar 
situadas en cualquier parte del mundo. En esas circunstancias, los paises en desarrollo en general pueden 
aumentar su competitividad adoptando tecnologias avanzadas, si hacen tambien hincapie en el 
establecimiento de la infraestructura y los servicios tecnicos basicos necesarios. 

Sefior Presidente, distinguidos delegados: 

En este contexto, proponemos que la ONUDI haga particular hincapie en la investigacion y el anfil.isis de 
metodos y medidas necesarias para: 
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• Mej orar la competitividad local utilizando su experiencia particular en materia de 
transferencia de tecnologia; 

• Desarrollar sistemas locales de calidad, junto con los servicios de apoyo tecnico 
necesarios; 

• Desarrollar los recursos humanos. 



De este modo, la ONUDI podria ayudar· realmente a los paises en desarrollo a apoyar los efectos 
beneficiosos de la globalizaci6n y, a la vez, disminuir riesgos como el de la marginaci6n, las dificultades 
para competir con los protagonistas internacionales, las importaciones baratas y las carencias del sistema 
de calidad. 

Respecto de los programas de desarrollo de la infraestructura de gesti6n de la calidad y de metrologia 
en los paises en desarrollo, podemos informar sobre los resultados de las nuevas medidas que hemos 
puesto en practica con objeto de desarrollar servicios tecnicos basicos que hacian falta en los paises de 
la Comunidad para el Desarrollo del Africa Meridional. La cantidad de instrumentos de medici6n no 
puede justificar el establecimiento de los servicios eficientes necesarios por parte de los fabricantes; y 
de esa forma, los sistemas de calidad no pueden funcionar bien. Como resultado de la cooperaci6n 
entre Alemania y Hungria se ha elaborado un programa progresivo, sobre la base de las condiciones in 
situ en 1999, para el desarrollo de servicios de apoyo tecnico en materia de instrumentaci6n, teniendo 
en cuenta la capacidad de autosostenimiento de esos servicios. El Laboratorio Nacional de Metrologia 
de la Republica de Sudafrica tambien puede participar en este programa a efectos de elaborar un 
metodo mas eficiente para la transferencia de tecnologia. En el futuro, no se descarta la posibilidad de 
que el Gobiemo de Hungria participe en programas similares en los paises en transici6n de Europa y 
preste apoyo a esos programas. 

Otra esfera importante de la globaliza1::i6n industrial es la producci6n rnenos contaminante. Al 
respecto, en 1997, con el apoyo de la 01'.TUDI, se estableci6 el Centro Hilllgaro de Producci6n Menos 
Contaminante. El Centro forma parte de una red internacional y, al mismo tiempo, coordina la red 
nacional de centros de informaci6n, instituciones educacionales y de investigaci6n y consultores que 
trabajan en la esfera de la producci6n menos contaminante y la gesti6n ambiental preventiva. La 
filosofia del Centro es promover practica.s ambientales preventivas y mejorar la gesti6n ambiental de 
las empresas conforme a los principios de la producci6n menos contaminante, asi como mejorar las 
condiciones del medio ambiente en Hungria. El Centro, despues de organizar en 1998 la fructifera 
conferencia TECHCOM, organiz6 en septiembre de 1999 la sexta Mesa redonda europea sobre 
producci6n menos contaminante. Ese acontecimiento reuni6 a expertos te6ricos y practicos de toda 
Europa, que analizaron las cuestiones mas apremiantes en relaci6n con la promoci6n y la practica de la 
producci6n menos contaminante, entre ellas, la regulaci6n gubemamental, nuevas metodologias e 
instrumentos, antecedentes institucionales de producci6n menos contaminante y la relaci6n con otras 
metodologias de prevenci6n. Las actividades y los programas de capacitaci6n en materia de 
producci6n menos contaminante se armonizan con los de otros centros pertinentes en el extranjero, 
que tambien son miembros de la red internacional. 

Senor Presidente, distingu.idos delegados: 

El afio 1999 ha sido el primer afio de ejt:cuci6n de la politica de donaciones de Hungria, elaborada en 
cooperaci6n con la Secretaria de la ONUDI, en particular con la contribuci6n acertada de la Oficina para 
Europa y los nuevos Estados independientes, a fin de supervisar nuestras modestas aunque, cabe esperar, 
eficientes actividades en calidad de donantes. Cabe decir que esta politica, basada en los nuevos m6dulos 
de servicios y las nuevas prioridades de la ONUDI, ha colmado nuestras expectativas y ha atendido a las 
necesidades reales de la comunidad de receptores. Por consiguiente, seguiremos ejecutando nuestra 
politica de donaciones en consonancia c:on las opiniones ya expresadas y en favor de los paises en 
transici6n de nuestra region y de los paises en desarrollo. El Gobierno de Hungria considera que la 
ejecuci6n de esa politica puede ayudar a la. ONUDI a refinar mas la filosofia de los programas integrados. 

Gracias, senor Presidente. 
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Oradora eminente 

Maria Elena Cardero Garcia1 

"Este grupo examinara si y c6mo la globalizaci6n de las cadenas de valor en un numero creciente de 
industrias -incluidas la textil, la de la confecci6n, la automotriz y la electr6nica- y las estrategias y la 
organizaci6n de las empresas mundiales en esas industrias pueden fortalecer la dimimica de la 
industrializaci6n de los paises en desarrollo y los paises con economia en transici6n. Por una parte, la 
globalizaci6n de los sistemas de producd6n brinda nuevas oportunidades a los paises en desarrollo y 
las economias en transici6n para accede:r a los mercados y los recursos, mejorar su capacidad y sus 
conocimientos y estimular el desarrollo de las redes locales de proveedores. Por otra parte, la creciente 
competencia entre los paises en desarrnllo por atraer las actividades de las empresas mundiales 
frecuentemente se basa en la disponibil:idad de mano de obra barata y en incentivos tributarios. Ese 
tipo de competencia puede impulsar a los paises en desarrollo y las economias en transici6n a quedar 
atrapados en actividades industriales c:ada vez mayores sin un crecimiento concomitante de los 
ingresos." 

De los debates se desprende la existe:ncia de una dicotomia en el modo en que percibimos la 
industrializaci6n. Por una parte, se nos dice que la actividad manufacturera genera crecimiento y 
promueve el desarrollo mediante la de:manda resultante, la creaci6n de empleo, los efectos de la 
inversion y de la investigaci6n, la difusi6n de tecnologia y el aumento de la productividad. Se estima 
que la fabricaci6n destinada a la exporta.ci6n es particularmente dinamica, ya que en la segunda mitad 
del siglo el comercio mundial ha aumentado casi un 100% mas rapido que la producci6n mundial, y el 
comercio mundial de productos manufacturados ha crecido casi cuatro veces mas rapido que la 
producci6n manufacturera. La deducci6n que ello implica desde el punto de vista normativo es que la 
liberalizaci6n del comercio estimula las exportaciones y, en consecuencia, la industrializaci6n y el 
crecimiento. 

Por otra parte, los analisis de regresi6n de la ONUDI ( que figuran en los documentos presentados para 
examinar en el presente Foro) muestran que el vinculo entre los ingresos per capita y la participaci6n 
de la producci6n manufacturera en el PIB total se esta debilitando con respecto al decenio de 1970. En 
el decenio de 1990, solamente en los paises con bajos niveles de industrializaci6n o un gran volumen 
de poblaci6n se pueden vincular sistematicamente los ingresos per capita altos a una mayor 
participaci6n de la producci6n manufacturera en la producci6n total. Los paises desarrollados no 
muestran en absoluto ese vinculo. Quiza ello se deba al crecimiento extraordinario del comercio de 
servicios, que ha aumentado el doble de rapido que el comercio de bienes y que en 1996 representaba 
aproximadamente una cuarta parte del comercio mundial total. 

Esto nos lleva a otra cuesti6n: t,las t~xportaciones estimulan realmente el crecimiento? En caso 
negativo, la industrializaci6n orientada a las exportaciones no parece tener sentido. Las estadisticas de 
que se dispone para el periodo comprendido entre 1961 y 1997 parecen mostrar que el aumento de las 
exportaciones no apoya un crecimiento acelerado en los principales paises en desarrollo, con la 
excepci6n de los "tigres" asiaticos. Si sc: aplican las tendencias polin6micas a las estadisticas, las tasas 

Directora General de los Organismos de Cooperaci6n Econ6mica y de Desarrollo de la Secretaria de Relaciones Exteriores de 
Mexico. 
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de crecimiento de las exportaciones de America Latina han aurnentado, mientras que las tasas de 
crecimiento del PIB en realidad han disminuido. Entre los nuevos "tigres", ambas tasas de crecimiento 
han fluctuado mucho, pero hay poca tendencia a la aceleraci6n del crecimiento del PIB, aunque el 
crecimiento de las exportaciones ha aumentado rapidamente. En el Africa subsahariana, despues del 
primer lustro del decenio de 1980 las tendencias no muestran aceleraci6n alguna del crecimiento del 
PIB, cuyo nivel todavia es bajo, aunque el crecimiento de las exportaciones se ha acelerado 
considerablernente. Esos resultados son sorprendentes y quiza seria conveniente que la ONUDI los 
estudiara mas a fondo. 

En todo caso, como lo ha rnostrado Sanjaya Lall, hay varias pautas de industrializaci6n que han dado 
lugar a resultados sumarnente diferentes en la economia nacional, en particular con respecto a la 
innovaci6n tecnol6gica. En cuanto a la liberalizaci6n del cornercio, las experiencias distan de ser 
uniform.es, corno cabria esperar de las diferencias entre los paises en desarrollo y la combinaci6n de 
politicas aplicada en cada caso. Sanjaya Lall ha se:fialado que en la Republica de Corea y en la 
provincia china de Taiwan el crecimiento basado en las exportaciones, junto con una politica industrial 
amplia, generaron una base sumamente diversificada y cornpetitiva que dio corno resultado un 
volumen elevado de fabricaci6n local. En cambio, los nuevos "tigres" y China se basan en las 
remuneraciones bajas para atraer la inversion extranjera directa y no tienen una politica industrial 
energica, de modo que los vinculos entre las empresas transnacionales y la industria local son debiles. 
La industria manufacturera de otros paises asiaticos que se han basado en la sustituci6n de 
importaciones (la India, el Pakistan y China) tiene un contenido tecnol6gico nacional escaso. 

Las experiencias en America Latina tampoco son homogeneas, pero se puede decir que, en general, las 
estrategias de crecimiento basadas en las exportaciones han dado lugar a una rapida liberalizaci6n del 
comercio, pero no han contado con el apoyo. de una politica industrial energica. Como se:fiale 
anteriormente, las tendencias muestran que, si bien las tasas de crecimiento de las importaciones han 
aumentado, las tasas de crecimiento del PIB han disminuido. Es el caso de Mexico, y desearia 
fonnular algunas observaciones sobre la experiencia mexicana. 

En Mexico, durante el periodo de proteccionismo, el acceso a los insumos importados estaba limitado, 
y las empresas, independientemente de que se integraran vertical u horizontalmente, utilizaban 
insumos nacionales. A mediados del decenio de 1980, a medida que el proteccionismo dio paso a la 
liberalizaci6n del comercio, y una vez que los productores tuvieron acceso a los proveedores 
internacionales, las importaciones de bienes intermedios aumentaron rapidarnente. Como resultado de 
ello, el contenido nacional de la producci6n disminuy6 y la balanza comercial manufacturera pas6 a 
ser constanternente negativa, a pesar del crecimiento espectacular de las rnaquiladoras, que deben 
producir un superavit2 • El libre intercambio perturb6 las cadenas productivas de los centros 
industriales locales. Las ernpresas pequefias y rnedianas nacionales fueron las que rnayores 
dificultades tuvieron para adaptarse a la liberalizaci6n del cornercio y no han podido establecer 
vinculos de suministro con las empresas exportadoras. 

Al misrno tiempo, los bienes pasaron a ser cada vez mas competitivos y las exportaciones aumentaron 
rnucho mas rapidamente que el PIB. La producci6n rnanufacturera ha llegado a representar el 90% de 
las exportaciones y el petr6leo ha perdido su irnportancia relativa en el cornercio exterior. Sin 
embargo, los beneficios de la liberalizaci6n del comercio han sido desiguales y se han concentrado en 
un nilmero reducido de sectores y empresas. Asi pues, en 1996 el 10% de las empresas exportadoras 
gener6 mas del 90% de los ingresos de exportaci6n. 

2 Segun el quinto informe del Gobiemo, la balanza comercial manufacturera tuvo un deficit de 15.400 millones de 
d6lares en 1991, 24.000 millones de d6lares en 1994, 900 millones d6lares en 1995 y 1996 y 10.000 millones de 
d6lares en 1998. La cifra correspondiente a 1999 sera ligeramente superior, ya que, en junio, el deficit ascendia a 
5.900 millones de d6lares. Segun Banxico, sobre la base de los datos suministrados por el Instituto Nacional de 
Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI), el deficit manufacturero ascendi6 a 7 .200 millones de d61ares 
en 1985 y 13.100 millones de d6lares en 1980. A partir de 1980 la balanza siempre ha sido negativa. 
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La maquila, o sea, el ensamblaje de insumos extranjeros, representa casi la mitad del volumen total de 
las exportaciones de Mexico. Dado que actiende principalmente al mercado de los Estados Unidos de 
America, esta ubicada en su mayor parte a lo largo de la frontera de ese pais con Mexico, si bien en los 
ultimos afios esas actividades se han destinado cada vez mas a lugares alejados de la frontera. 
Actualmente, las maquiladoras (o empresas de ensamblaje) alejadas de la frontera absorben 
aproximadamente una tercera parte del empleo total en las actividades de ensamblaje de ese tipo. 

De hecho el empleo en las maquiladoras es inmenso. Una sexta parte del empleo total en la industria 
manufacturera -aproximadamente un mi116n de puestos de trabajo- se concentra en las empresas 
maquiladoras3. Sin embargo, esta actividad contribuye muy poco a la producci6n total de Mexico. Si 
bien es muy importante en unos cuantos sectores industriales, como la electr6nica y el equipo electrico 
y automotriz, o en la industria textil y de la confecci6n, genera solamente el 2,8% del PIB y el 13,8% 
de la producci6n manufacturera. El aporte nacional, excepto la mano de obra, es pnicticamente nulo. 
Los insumos nacionales representan aproximadamente del 2% al 14% de los insumos importados4 • 

Quiza esto sea un buen ejemplo del fracatso del mercado. La utilizaci6n de recursos en esa actividad 
dista de ser optima, cuando se la analiza desde el punto de vista del interes colectivo. Hay poca 
difusi6n de tecnologia o de conocimi1entos especializados hacia otras actividades industriales. 
Pnicticamente no hay proveedores nacionales, ni vinculos con la economia nacional. 

En Mexico, los conglomerados industriales regionales, ya sean de maquiladoras o no, se han formado 
en tomo a unas pocas actividades industriales dominantes ( como la electr6nica en Tijuana, las 
computadoras en Guadalajara y Aguascalientes y varios corredores industriales de la industria 
automotriz). Sin embargo, a fin de fortalecer las cadenas productivas nacionales, las empresas 
pequefias y medianas deben integrarse con exito en esos conglomerados mediante la eficiencia 
productiva, una mejor organizaci6n y una mayor utilizaci6n de tecnologia. 

El principal reto de la politica industrial de Mexico es establecer cadenas productivas dentro de una 
economia libre. Se estan adoptando medidas para mejorar la infraestructura, promover la 
modemizaci6n tecnol6gica, establecer programas de capacitaci6n de la mano de obra y el personal 
directivo, brindar incentivos para mejorar la calidad de los productos, liberalizar y asegurar un mejor 
acceso al credito. Esas medidas cuentan c;on el apoyo de otros programas de coordinaci6n sectorial y 
regional que ya han tenido 6xito en establecer cadenas productivas en otros lugares. Se presta atenci6n 
a ocho sectores en particular: la fabricad:m con tecnologia avanzada, los autom6viles, la manufactura 
ligera, los productos petroquimicos, la explotaci6n minera, las cadenas productivas agroindustriales, 
los productos forestales y los suministros para el sector publico. Se hacen esfuerzos por mejorar la 
infraestructura de informaci6n industrial mediante un mayor contacto entre los proveedores y las redes 
nacionales de informaci6n dirigidas a estos. Se promueve la tecnologia por conducto de sistemas 
regionales de investigaci6n en los que la industria privada y el Gobiemo, a nivel estatal y federal, 
suministran fondos para proyectos de investigaci6n o capacitaci6n que satisfagan las necesidades 
regionales. Mexico, como miembro del JPrograma de Acci6n para la Cooperaci6n Econ6mica ( entre 
los Paises no Alineados y otros Paises e:n Desarrollo ), participa en el establecimiento de alianzas y 
redes, especialmente en las actividades dd Programa de Acci6n encaminadas a promover la ciencia, la 
tecnologia y la industria. 

Todos esos esfuerzos avanzan en la direcci6n correcta, seg6.n el paradigma imperante. Sin embargo, 
habida cuenta de las estadisticas alamiantes sobre el contenido nacional de la industria de las 
maquiladoras y la balanza comercial negativa en la manufactura, se requieren esfuerzos adicionales en 
materia de politica industrial. Sanjaya Lall tiene raz6n al sugerir que la liberalizaci6n y las nuevas 
normas comerciales no van a desaparecer y se deberian tener en cuenta en las nuevas estrategias; los 
antiguos paradigmas de la sustituci6n de ilmportaciones y la protecci6n ya no son opciones viables. 

3 Seg:Un el quinto informe del Gobiemo, en 1998 habia 6,9 millones de personas empleadas en la industria 
elaboradora y 1.008.031 personas empleadas en la industria maquiladora. En mayo de 1999, esta ultima cifra 
habia ascendido a 1.120.303 personas. 

4 Datos del INEGI. 
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Sugeriria la necesidad de que se fortalecieran ailn mas los siguientes elementos de la politica industrial 
de Mexico: 

• El desarrollo de los mercados nacionales -la producci6n para el consumo nacional- como 
primera medida para fortalecer a los proveedores nacionales y fomentar el crecimiento de 
las empresas pequefias y medianas. Si se excluye el proteccionismo, esto se puede lograr 
mediante la promoci6n activa de un mercado integrado, fomentando las corrientes de 
informaci6n y promoviendo un crecimiento rapido. 

• Mayores gastos en investigaci6n y desarrollo. Esto se puede lograr con una combinaci6n 
de esfuerzos de los sectores publico y privado. Los incentivos fiscales pueden utilizarse 
mas intensamente para alentar la innovaci6n entre las empresas privadas. Actualmente, el 
volumen total de gastos federales de todas las clases en ciencia y tecnologia representa 
solamente el 0,45% del PIB, y el volumen total de gastos en investigaci6n y desarrollo 
(incluidos los subsidios publicos y los gastos de las empresas privadas) representa apenas 
el 0,34% del prns. 

• Mayores facilidades de credito para las actividades industriales, entre ellas las de 
investigaci6n y desarrollo, capacitaci6n y promoci6n de las empresas pequefias y 
medianas. El credito ha estado muy limitado en los ultimos afios debido a la crisis del 
sector bancario; se necesita con urgencia mas credito y condiciones mas asequibles. 

• Aceleraci6n y profundizaci6n de los esfuerzos por promover la cooperaci6n entre las 
empresas pequefias y medianas, asi como por establecer alianzas y redes. 

s Conacyt, Indicadores de actividades cientificas y tecnologicas, 1997. El valor medio de los paises miembros de la 
Organizaci6n de Cooperaci6n y Desarrollo Econ6micos es de aproximadamente un 2% del PIB. 
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Oradora Eminente 

Ombretta Fumag.alli Carulli1 

Sr. Presidente, Sr. Director General, sefiores delegados, senoras y sefiores: 

Es para mi un gran privilegio participar en las deliberaciones de este Foro, que re6ne a distinguidos 
representantes de mas de 160 estados miembros de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial que han venido a analizar en profundidad la compleja e importante cuesti6n del 
desarrollo socioecon6mico, en particular 1en el sector industrial. 

Deseo expresar mi agradecimiento, ante todo en nombre del grupo interpartidario "Parlamentarios por 
el Jubileo" y tambien a titulo personal, por la gentil invitaci6n que se me curs6 para estar presente hoy 
aqui. Agradezco mucho tambien la atenci6n que se ha prestado a la iniciativa a la vez politica, social y 
humanitaria en la que participo y que desearia describirles en esta ocasi6n, como tuve ya oportunidad 
de hacerlo el pasado mes de abril, cuando hice uso de la palabra ante el Consejo Econ6mico y Social, 
en Nueva York. En esa oportunidad pude observar los efectos positivos emanados de los contactos con 
las Naciones Unidas y el interes mostrado por los delegados en las actividades del grupo 
"Parlamentarios por el Jubileo", asi com:> en el proyecto de cooperaci6n internacional entre diversos 
parlamentos de todo el mundo en cuestiones esenciales para el futuro de la humanidad. Asimismo, 
agradezco mucho al Director General, d Sr. Carlos Alfredo Magariiios, que ha hecho posible esta 
reunion con representantes de los gobiemos y pueblos del mundo entero. 

Como seguramente es de su conocimien.to, Italia esta firmemente decidida a cooperar con todos los 
organismos especializados del sistema de: las Naciones Unidas y, en particular, con la ONUDI. El pais 
participa en actividades encaminadas a erradicar la pobreza, aumentar el crecimiento material y 
cultural y mejorar las condiciones de vida en los paises menos adelantados. Para nosotros, ese 
compromiso es una prioridad tanto moral como politica. 

El grupo interpartidario "Parlamentario.s por el Jubileo", que tengo el placer de presidir, es una 
asociaci6n de parlamentarios que represmta a todos los partidos del Parlamento de Italia. El objetivo 
del grupo es promover el progreso social, econ6mico y civil, asi como el difilogo entre los pueblos 
mediante el llamamiento moral que representa el Gran Jubileo del afio 2000. 

El grupo interpartidario se estableci6 en 1997. Dos afios despues, contamos ya con 260 miembros de 
ambas camaras del Parlamento de Italia y tratamos de promover el establecimiento de agrupaciones 
similares en los parlamentos de todo el mundo. 

Nuestros colegas parlamentarios de todos los continentes y diversas religiones comparten el mismo 
objetivo: promover el bienestar de todos los pueblos. Nos une la convicci6n de que la celebraci6n del 
Jubileo del afio 2000 es una excelente oportunidad de revitalizar nuestro compromiso con medidas 
concretas en esferas relacionadas con el progreso social y el desarrollo econ6mico. 

t Senadora de la Republica de Italia y Prei;identa del grupo interpartidario "Parlamentarios por el Jubileo". La 
disertaci6n se pronunci6 en frances. La presente traducci6n al espafiol se basa en una transcripci6n de la 
interpretaci6n simultanea al ingles. 
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Hemos elegido tres esferas de accion y analisis y las proponemos ahora a los colegas que deseen 
trabajar en ellas de consuno en el futuro. Son las siguientes: la deuda externa de los paises en 
desarrollo, la libertad religiosa y la dignidad de la persona. Esas tres esferas son esenciales para el 
bienestar de la humanidad, junto con el objetivo anhelado pero, por supuesto, aun remoto, de la paz 
universal. 

En esta etapa de preparacion de nuestro programa para el Jubileo del afio 2000, nos concentramos con 
caracter prioritario en la cuesti6n sumamente acuciante de la deuda externa de los paises menos 
adelantados y, mas concretamente, de los 41 paises clasificados por el Banco Mundial como paises 
pobres muy endeudados (PPME). Tenemos que tratar de lograr, si no una condonacion completa, una 
reduccion radical de esa deuda. El aiio 2000 es un hito importante en la consecuci6n de ese objetivo. 
Esa es una de las razones que nos han llevado a presentar nuestro programa a las Naciones Unidas 
que, despues de todo, es el foro principal de reunion de los representantes de los paises afectados por 
esa cuestion. 

La situaci6n de los PPME tambien tiene que atraer la atencion de los gobiernos y las organizaciones 
internacionales. A su vez, los parlamentarios han apoyado los esfuerzos de la sociedad civil, las 
organizaciones no gubernamentales y las asociaciones privadas en sus respectivos pafses para reducir 
la deuda de los PPME con las instituciones financieras internacionales. 

Por nuestra parte, desempefiamos el papel que se nos ha encomendado. El grupo interpartidario de 
Italia trata de colaborar activamente con el Gobierno en Roma para renegociar los planes de 
financiacion y presentar esta cuestion en los foros financieros pertinentes, comenzando por las 
reuniones de los siete paises mas industrializados. Tambien hemos organizado una campaiia en Italia a 
fin de reunir los fondos necesarios para aliviar la carga de la deuda de algunos PPME. Al mismo 
tiempo, estamos tratando de lograr que el Gobiemo promulgue una ley en virtud de la cual se aporten 
fondos publicos en proporcion a los que retinan los ciudadanos en el marco de esa campaiia. 
Esperamos que los gobiemos de otros paises industrializados adopten iniciativas similares en favor de 
los paises del Tercer Mundo. 

Deseo formular en esta digna asamblea un llamamiento a los paises desarrollados para que aumenten 
su ayuda y asistencia a los paises en desarrollo. La ONUDI, en su esfera de competencia, tiene y 
tendra cada vez mas en el futuro un papel fundamental que desempefiar para que esos paises cuenten 
con la tecnologia y los mecanismos y conocimientos especializados necesarios para aumentar su nivel 
de desarrollo industrial y, en consecuencia, mejorar las condiciones generales de vida de su poblacion. 
Somos ya muy conscientes del papel importante que desempefia la Organizaci6n en ese proceso. 

La ONUDI, bajo la conduccion de su Director General, el Sr. Magarifios, ha realizado con exito una 
transformacion radical de su estructura organica y, como resultado de ello, es ahora mas dinamica, 
eficaz y eficiente y se la puede considerar un ejemplo para todo el sistema de las Naciones Unidas. 
Creo que tenemos que reconocer todo lo que ha logrado el Sr. Magarifios, en particular dado que ha 
podido conciliar una reduccion del presupuesto y del personal de la Organizacion con una mayor 
concentracion de las actividades en las esferas concretas en que la Organizacion tiene indudables 
ventajas comparativas, con lo que ha garantizado que sus recursos humanos y fmancieros no se 
dispersen y ha sentado una nueva base para el futuro de la ONUDI. 

En ese contexto, hemos observado con mucho interes la importancia que se asigna a las actividades 
realizadas en favor de los paises de Africa, que son los que mas necesitan asistencia. El paso decisivo 
en la direccion correcta fue la formulacion por la ONUDI de programas integrados para esos y otros 
paises en desarrollo. Con esos programas se intenta apoyar el desarrollo economico de esos paises, si 
bien teniendo presentes todos los factores y sectores que pueden garantizar un desarrollo equilibrado, 
sostenible y ecologicamente compatible. Italia esta a la vanguardia de quienes apoyan concretamente 
esos programas en particular en la India, Tfulez, Egipto, Mozambique, Etiopia y Uganda, para 
mencionar solo unos cuantos ejemplos de nuestro compromiso con los programas integrados. En el 
futuro nos proponemos ampliar nuestra fmanciacion a otros paises de Africa y de otros continentes. 
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La cooperaci6n entre Italia y la ONUDI se concentra en la promoci6n de las inversiones y la 
prestaci6n de asistencia a las empresas pequefias y medianas, seglln. el modelo que ha resultado 
satisfactorio en el caso del desarrollo de Italia. 

A titulo de ejemplo, deseo citar el acuerdo por el que se estableci6 un fondo fiduciario entre Italia y la 
ONUDI que permiti6 abrir una Oficina de Promoci6n de Inversiones en El Cairo. Esa Oficina puede 
utilizar una linea de credito italiana ya existente que permite a las PYME egipcias adquirir tecnologia 
y conocimientos especializados. El proyecto empez6 a ejecutarse en febrero de 1998. En la esfera de 
las PYME, Italia financia tambien un proyecto de tres afios en virtud del cual el modelo italiano de 
desarrollo industrial se esta adaptando en varios paises en desarrollo (la India y Ti.lnez). Otro proyecto 
importante financiado por Italia es un programa titulado "Incubadoras de empresas", en el que se 
tratan de crear las condiciones necesarias para el surgimiento de nuevas empresas en los paises menos 
adelantados. 

Recientemente Italia aprob6 dos proyectos en la esfera de la industria y el medio ambiente, que es 
prioritaria para la ONUDI, en Mozambique y Etiopia. Ese sector reviste importancia fundamental para 
la ONUDI debido a la competencia especial de la Organizaci6n en la materia ya las ramificaciones 
del Programa 21 y del Protocolo de Kyoto, que se ha de considerar conjuntamente con el muy 
conocido Protocolo de Montreal. De hecho, se trata de una esfera de cooperaci6n muy estrecha entre 
Italia y la ONUDI. 

Otro proyecto importante se relaciona con la financiaci6n del componente llamado "La informaci6n y 
la promoci6n de las inversiones" del programa integrado encaminado a fomentar la competitividad y 
sostenibilidad del desarrollo industrial en Uganda. 

Actualmente tambien se ultiman proyectos destinados a otros paises. 

Otra iniciativa importante en la que Italia participa activamente es el acuerdo entre la ONUDI, la FIAT 
y el Gobiemo de la India en la esfera de la fabricaci6n de piezas de autom6viles en ese pais. El 
prop6sito del acuerdo es aumentar la competitividad intemacional de las empresas indias que trabajan 
en ese sector determinando las dificultades tecnicas a que hacen frente en sus procesos de producci6n 
y aumentando su productividad. Toda la c::conomia del pais se beneficiara del acuerdo. 

La ayuda para el desarrollo que presta Italia por conducto de la ONUDI y en cooperaci6n con ella 
abarca tambien otros instrumentos, de los cuales solamente citare los dos mas importantes: el Centro 
Internacional de Ciencia y Tecnologia Avanzada en Trieste y la Oficina de Promoci6n de Inversiones 
y Tecnologia de la ONUDI en Milan y Bolonia. El objetivo del primero es transferir conocimientos y 
tecnologia a fin de que los paises en desarrollo cuenten con un nucleo de cientificos que pueda sentar 
las bases de su desarrollo industrial, tecnol6gico y econ6mico. Por su parte, la Oficina de Promoci6n 
de Inversiones y Tecnologia colabora estrechamente con una red de oficinas similares en todo el 
mundo. Ejecuta proyectos y ayuda a las aiutoridades publicas a promover las alianzas y las inversiones. 

En ambos casos, se trata de importantes actividades mediante las cuales Italia pone de relieve la futura 
participaci6n directa en esas iniciativas encaminadas a ayudar a los paises en desarrollo. Pensarnos que 
los paises beneficiarios comprenden y aprecian nuestro compromiso. 

Volviendo ahora al tema del Jubileo dlel afio 2000, esperamos que constituya una ocas1on para 
ponderar el valor y la calidad de la vida humana y, al mismo tiempo, para dar nuevo irnpulso a los 
esfuerzos de nuestros dirigentes politicos y de la opinion publica por mejorar realmente las 
condiciones econ6micas y sociales de los paises en situaci6n de desventaja. Por eso, opinamos que el 
desarrollo industrial y el endeudamiento de los paises pobres son mutuarnente excluyentes. El 
desarrollo industrial resulta dificil, si no imposible, si hacemos frente a la insufrible carga de la deuda. 
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A fin de promover el dialogo en esa esfera, organizaremos cinco convenciones -una en cada 
continente- en las que se examinaran diversas propuestas. Puedo anunciar ya, y lo hago con placer, 
que Mozambique ha aceptado ser el pais anfitri6n de la convenci6n prevista para Africa. La Argentina 
ha hecho lo propio en relaci6n con la convenci6n para America, y por consiguiente, esta participando 
activamente en esa iniciativa. El Sr. Mario Cafiero, hijo del Vicepresidente del Senado, Senador 
Antonio Cafiero, esta coordinando en la Argentina el grupo interpartidario de parlamentarios 
argentinos para el jubileo y su tarea consiste en tomar contacto con todos los paises de America Latina 
y America del Norte para asegurar su apoyo a nuestro proyecto, adecuandolo, por supuesto, a las 
condiciones de los diversos paises y continentes. 

Cabe mencionar que ya hay 100 paises de cinco continentes que participan en este esfuerzo, y no me 
refiero solamente a los paises de tradici6n cristiana, sino tambien a los de tradici6n islamica o judaica, 
de conformidad con el dialogo interreligioso recomendado en la carta en que se anunci6 el Jubileo, 
titulada "Tertio Millennio Adveniente". 

La ceremonia final del jubileo del afio 2000 se celebrara en presencia del Papa Juan Pablo II, el 5 ·de 
noviembre de 2000, en Roma, donde los parlamentarios de Jerusalen se sumaran a las demas 
delegaciones, integradas por jefes de Estado y de gobiemo, que llegaran a Roma desde los cinco 
continentes. Si todos los parlamentarios consideran al Gran Jubileo desde esa perspectiva, su 
compromiso nos ayudara por cierto a reafinnar la dignidad del ser humano y fortalecer la solidaridad 
de la gran familia humana en los albores del tercer milenio. 

No me cabe duda alguna de que el Foro en que hoy participamos tambien sera de mucha ayuda y 
apoyo para esta iniciativa y de que contribuira efectivamente a nuestros esfuerzos, haciendoles rendir 
fruto en beneficio de los que sufren y nos imploran que demos muestras concretas de solidaridad 
humana. 
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Orador eminente 

Bunro Shiozawa1 

Sr. Presidente, Sr. Director General, distingu,idos delegados, senoras y seiiores: 

Es para mi un gran placer hacer uso de la palabra en este Foro. La Secretaria de la ONUDI me ha 
pedido que en esta ocasi6n analice la relaci6n entre las grandes empresas y las empresas pequefias y 
medianas (PYME) y las implicaciones de esa relaci6n para la transferencia de tecnologia. Mi breve 
disertaci6n sobre el tema se basara en ejemplos practicos tomados de la experiencia del Jap6n en el 
desarrollo de las PYME. 

En primer lugar, sefialare los factores que afectan a las relaciones entre las grandes empresas y las 
PYME. Como se muestra en el grafico 1, las grandes empresas esperan, por supuesto, obtener mano de 
obra barata y, a veces tambien, servicios diversos como los de mantenimiento de las maquinas. Es 
posible tambien que esperen obtener instalaciones de producci6n adicionales para ahorrar recursos de 
capital en un entorno donde la demanda es fluctuante y el costo de los bienes de capital es alto. En 
consecuencia, a fin de evitar esas inversiones, las grandes empresas tratan de encontrar empresas 
pequefias y medianas que cubran los aumentos repentinos en la demanda de producci6n y asignan 
parte de su producci6n a esas PYME, qu.e trabajan entonces en nombre de las grandes empresas. En 
algunas ocasiones, la relaci6n entre las grandes empresas y las PYME puede estar mas desarrollada, en 
cuyo caso las PYME ponen su capacidad especial o singular a disposici6n de las grandes empresas o 
les venden piezas especiales. Esas relaciones mas desarrolladas entre las grandes empresas y las 
PYME son muy frecuentes en el Jap6n. 

Por otra parte, las grandes empresas prestan asistencia a las PYME en materia de orientaci6n tecnica, 
capacitaci6n y servicios similares. 

En el cuadro 1 figuran los factores que afectan al desarrollo de las PYME. Se pueden distinguir tres 
casos. En el primero, los recursos naturales o humanos locales son los principales propulsores del 
desarrollo de las PYME. En el segundo caso, las PYME se convierten en subcontratistas de las 
grandes empresas. En esta categoria se pueden identificar dos modalidades. En la primera, las grandes 
empresas tratan de establecer una operaci6n con piezas listas en que solamente ensamblan en un 
producto final las piezas ya terminadas. En la segunda, las grandes empresas tratan de comprar 
determinadas piezas a las PYME. Esa clase de relaci6n entre las grandes empresas y las PYME puede 
considerarse un tipo de division del trabajo entre unas y otras. La Ultima modalidad seria aquella en 
que las fuerzas del mercado impulsen el desarrollo de las PYME. Eso se relaciona en particular con las 
PYME que se desarrollan cerca de un mercado importante con una demanda considerable, lo que les 
permite desarrollarse por su cuenta micntras tengan la capacidad empresarial, la tecnologia y los 
recursos humanos necesarios. 

Director de la Division de Cooperacion Ti:cnica del Ministerio de Comercio e Industria del Japon. No se presento 
una version escrita de la ponencia. El presente texto se basa en una transcripcion de la disertacion. 
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En el cuadro 2 se presentan ejemplos verdaderos de empresas peque:fias y medianas japonesas. En el 
Jap6n hay mas de 10 6 12 regiones con gran nfunero de PYME en una zona bastante estrecha. Cada 
zona tiene una historia especial y esa clase de empresas ban establecido relaciones muy singulares con 
las grandes empresas, de las cuales dare algunos ejemplos. En primer lugar figura un ejemplo de 
desarrollo de PYME basado en los recursos locales en la ciudad de Sanjo, en el Jap6n septentrional. 
Las PYME de esa zona utilizan la capacidad de producci6n de metales desarrollada a lo largo de 
100 a:fios, ya que se trata de una zona productora de hierro en polvo. En esa zona las empresas 
peque:fias y medianas ban obtenido sus medios de subsistencia recurriendo a la capacidad especial que 
han acumulado. 

En segundo lugar se muestra un tipo diferente de acumulaci6n de empresas pequeiias y medianas en la 
ciudad de Hitachi, en el Jap6n septentrional, donde tiene su sede la Hitachi, empresa muy famosa de 
artefactos y tecnologia de informatica. En esa zona, muchas PYME se ban desarrollado como 
subcontratistas de la Hitachi Corp. Eso representa un segundo tipo de proceso de desarrollo para 
lasPYME. 

El ultimo caso se refiere a la zona de Jonan, un suburbio de Tokio. Esa zona es singular debido a que 
cuenta con un gran numero de PYME orientadas hacia el mercado que se han desarrollado por su 
cuenta y han establecido entre si una red especial que es una fuente importante de innovaci6n 
tecnol6gica. Una empresa pequeiia o mediana puede depender de otras PYME para conseguir piezas 
especiales o desarrollar tecnologias singulares a fin de dar el toque final a la producci6n de bienes 
destinados al gran mercado de la zona metropolitana de Tokio. 

Asi pues, cabe observar que hay varios factores que afectan a la relaci6n entre las PYME y las grandes 
empresas y al grado de transferencia tecnol6gica que tendra lugar entre unas y otras. Como se muestra 
en la lista de los diversos tipos de relaci6n entre las PYME y las grandes empresas en la columna 
central del grafico 2, el grado de transferencia de tecnologia aumenta a medida que se desciende en la 
lista. Los factores que afectan a esta transferencia de tecnologia figuran en la parte inferior del 
grafico 2 y abarcan el tipo de industria, los recursos naturales, el costo y la capacidad tecnica de la 
mano de obra, el tipo de proceso de producci6n, la proximidad al mercado y el tamafto y la calidad 
de este. 

En suma, para el desarrollo de las PYME pueden considerarse importantes los siguientes factores: 

1. La creaci6n de un mercado interno. Incluso las grandes empresas estan situadas cerca de los 
mercados. Las operaciones con piezas listas no brindaran grandes oportunidades de transferir 
tecnologia. Si las PYME estan situadas cerca del mercado, tendran que producir bienes 
adecuados a ese mercado y emplear para ello nuevas tecnologias. En consecuencia, es muy 
importante la creaci6n de un mercado interno en una economia nacional estable y en el marco 
de una politica econ6mica racional. 

2. El desarrollo de los recursos humanos tambien es muy importante. 

3. La funci6n apropiada del gobierno en materia de formulaci6n de politicas y fomento de la 
capacidad es extremadamente importante. En particular, el gobierno tendra que subsanar las 
deficiencias del mercado, que dificultan el desarrollo independiente de las PYME. 
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GrMico 1 
Tipos de relaciones comerciales entre fas grandes empresas y las PYME 

Grandes empresas 

Capacidad especial o singular 

Piezas especiales 

Cuadro 1 
Factores de desarrollo de las PYME 

Factores 

PYME locales centradas en los recursos 

Las PYME como 
subcontratistas 

lndustria pesada 

Industrias de 
ensamblaje 
( operaciones con 
piezas listas) 

(Division del trabajo en 
los procesos de 
fabricaci6n) 

PYME ubicadas cerca del mercado 

Parpel y funci6n de las PYME 

Producci6n de bienes con recursos naturales 
locales o tecnicas acurnuladas a nivel local. 

Mano de obra barata. 
Prestaci6n de servicios diversos 
(tratamiento de desechos, servicios de 
mantenimiento, etc.). 

Mano de obra barata. 
Prestaci6n de servicios de rnantenirniento. 

Funci6n de estabilizaci6n de la capacidad de 
producci1)n. 
Prestaci6n de servicios especializados o 
suministro de piezas especiales. 

Surninistro de tecnicas y productos 
singulare:s. 
Proveed1)res independientes de rnercados 
especializados. 

PYME 

Ventajas y desventajas 

Dependen de la disponibilidad de recursos 
naturales y de la dernanda de productos a 
nivel local. 
La posibilidad de que las PYME se conviertan 
en industries mas cornplejas variara segun las 
tecnologias de factores que intervengan en 
un proceso de producci6n. 

Menes oportunidades para la transferencia de 
tecnologia. 

Menes oportunidades para la transferencia de 
tecnologia. 
Posible acumulaci6n de capacidad tecnica 
rnediante la prestaci6n de servicios de 
rnantenirniento. 

Grandes oportunidades de para la 
transferencia de tecnologia. 
Aumentp de las posibilidades de adquirir otras 
oportunidades comerciales. 

Capacidad de actuar corno ernpresas 
independientes. 
La acumulaci6n de tecnologias 
especializadas a nivel local puede crear 
nuevas tecnologias. 
La acurnulaci6n a nivel local de PYME con 
tecnologias especializadas puede crear un 
"efecto de rnarca local''. 
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Cuadro2 
Ejemplos de los tipos de lugares donde estan ubicadas las PYME en el Japon 

Lugar 

Zona de 
Tsubame/Sanjo 
(prefectura de 
Niigata) 

Zona de Hitachi 
(prefectura de 
lbaraki) 

Zona de Ryoumou 
(prefecturas de 
Gunma y Tochigi) 

Zona de Suwa 
(prefectura de 
Nagano) 

Zona de 
Ueda/Sakaki 
(prefectura de 
Nagano) 

Zona de Kawaguchi 
(prefectura de 
Saitama) 

TokioJonan 
Tokio 
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Tipo de industria 

Productos metalicos 
Maquinaria 

Artefactos electricos 
Maquinaria 
Metales no ferrosos 

Piezas para autom6viles 
Maquinaria 
Artefactos electricos 
Productos plasticos 
Elaboraci6n de productos 

alimenticios 

Maquinaria de precision 
Piezas electr6nicas 

Artefactos electricos 
Piezas para autom6viles 
Elaboraci6n de productos 

alimenticios 
Productos textiles 

Productos metalicos 
Maquinaria 
Pape! y pulpa 
Acero 

Maquinaria 
Artefactos electricos 
Productos metalicos 
Maquinaria de precision 
lmprenta 
Productos quf micos y 

farmaceuticos 

Temas relacionados con el desarrollo 

Se origina en una industria de producci6n de 
clavos que utiliza hierro en polvo producido a 
nivel local. 

Se disponfa tambien de servicios muy 
convenientes de transporte en barcas y 
terrestre. 

La industria de la vajilla ha sido importante, pero 
su competitividad ha disminuido debido a la 
valorizaci6n del yen. 

Los efectos derivados de los subcontratistas de 
un gran conglomerado, la empresa Hitachi, 
fueron una acumulaci6n de PYME en la zona. 

El origen de la acumulaci6n de· PYME en la zona 
fueron las industrias textiles basadas en la 
seda y una piramide industrial desarrollada 
por influencia de la Nakajima Manufacturing 
Industries Co., empresa fabricante de aviones 
que cerr6 despues de la Segunda Guerra 
Mundial. 

Originalmente se estableci6 una industria de 
carretes de seda en la zona. 

La evacuaci6n de las industrias de las zonas 
metropolitanas durante la Segunda Guerra 
Mundial dio lugar al desarrollo de un nuevo 
grupo de PYME en la zona. 

Habfa ventajas competitivas en el costo del 
transporte de la maquinaria de precision. 

En esta zona, el gobierno local siempre ha 
aplicado una polftica favorable a la industria. 

Existe un mercado grande (el complejo industrial 
de Keihin) cerca de la zona. 

La tecnologia del acero fundido ha sido una 
tecnologia basica de la mayor parte de las 
PYME de la zona y Kawaguchi se ha 
convertido en una marca conocida de acero 
fundido en el Jap6n. 

Existe un mercado grande (el complejo industrial 
de Keihin) muy cerca de la zona. 

Los subcontratistas de las grandes empresas en 
diversas industrias, incluido el complejo 
industrial de Keihin, forman una red 
tecnol6gica en la zona. 

La propia red se ha convertido en una fuente de 
innovaci6n tecnol6gica. 



Grilico 2 
Las grandes empresas, las PYME y la transferencia de tecnologia 
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Orador eminente 

Stefan Salej1 

Sr. Presidente, Sr. Director General, Vuestras Excelencias, senoras y sefiores: 

Yo me forme en las fabricas. Debo ser practicamente una excepci6n, despues de los muchos 
universitarios que se han dirigido a nosotros. En primer lugar, deseo referirme a las cuestiones de la 
inversion extranjera directa y el aproviisionamiento a escala mundial, planteadas en las ponencias 
anteriores. En ese contexto, mencionare simplemente cuatro ejemplos de inversion extranjera directa 
en el Brasil, que es uno de los mayores receptores de inversion extranjera. Mostrare que las politicas 
de las empresas desempefian un papel importante con respecto al aprovisionamiento a escala mundial 
ya las relaciones entre la inversion extranjera directa y la empresa pequefia o mediana local. 

Permitanme presentarles el ejemplo de la empresa francesa Carrefour y el problema a que hacemos 
frente actualmente en el Brasil como resultado del alto grado de concentracion de la cadena 
alimentaria y los supermercados. La Carrefour alienta a las empresas pequefias y medianas francesas a 
invertir en los paises donde realiza actividades. Se trata del llamado sistema de portage, por el que 
escoge a pequefias empresas en Francia para que vayan tambien al Brasil y reemplacen a los 
proveedores brasilefios. Los proveedores brasilefios existentes tambien se encuentran en situacion de 
desventaja debido a la politica de "aprovisionamiento nacional a escala mundial" adoptada por la 
Carrefour. Eso significa que un proveedor del estado de Sao Paulo no puede abastecer a la Carrefour si 
no puede abastecer a todo el pais. En consecuencia, las empresas pequefias y medianas brasilefias 
quedan excluidas de la cadena de suministro de las grandes empresas o de las grandes cadenas 
alimentarias como la Carrefour. Lo mismo ocurre con la McDonald's. Asimismo, cuando la empresa 
espafiola Telefonica llego al Brasil durante el proceso de privatizacion de la industria de las 
telecomunicaciones, lo hizo con proveedores espafioles que reemplazaron a todas las empresas 
brasilefias existentes. l,Donde estan entonces las empresas mixtas? l,Donde estan las alianzas? l,Que 
esta sucediendo? 

En consecuencia, el aprovisionamiento a escala mundial es un arma de doble filo y depende de las 
politicas de las empresas. Por ejemplo, la empresa italiana fabricante de automoviles FIAT, que es 
buena asociada de la ONUDI, ha llegado al Brasil y ha hecho surgir 130 empresas manufactureras 
locales, ya sea creando empresas mixtas con empresas ya existentes o estableciendo nuevas empresas. 

En consecuencia, tenemos ejemplos de cuatro empresas que aplican tres politicas diferentes con 
respecto al aprovisionamiento a escala mundial. Por consiguiente, la inversion extranjera directa puede 
entrafiar un gran peligro para las pequefias y medianas empresas existentes, en vez de ayudarlas a tener 
mejores oportunidades. Se dijo anteriormente que la responsabilidad de actualizarse incumbia en 
principio a las propias empresas. Estoy de acuerdo con ello. Sin embargo, muien ayuda a esas 
empresas locales a mejorar, poniendo a su disposici6n, entre otras cosas, conocimientos, una mejor 
educaci6n y nueva tecnologia? Creo que esta es una tarea muy importante para la ONUDI que, a 
prop6sito, a mi juicio en el futuro no deberia llamarse solo ONUDI sino mas bien ONUDIS, es decir, 

Vicepresidente de la Confederaci6n Nacicmal de la lndustria del Brasil y Presidente de la Federaci6n de Industrias 
del Estado de Minas Gerais (Brasil). No se present6 una version escrita de la ponencia. El presente texto se basa 
en una transcripci6n de la disertaci6n. 
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Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y de los Servicios, ya que los 
servicios crecen rnuy rapidamente y asumen un papel cada vez mas importante en la rnanufactura. 

Me referire ahora a la cuesti6n de los conglomerados. Mucha se ha dicho acerca del rnodo en que 
funcionan los conglornerados. Los conglomerados no son nada nuevo. En la Republica Islamica del 
Iran, los conglornerados de fabricas de alfombras ban existido durante miles de afios. Hoy en dia 
estudiarnos el desarrollo de los conglomerados en Italia y en muchos otros paises, desarrollados o en 
desarrollo. Sin embargo, z,c6mo podemos desarrollar conglomerados? Creo que lo prirnero que 
debernos hacer es aceptar la idea de que en todos los paises hay conglomerados con un grado 
relativarnente alto de productividad. La idea basica es que los conglomerados que tienen exito son los 
que aprovechan al rnaximo las posibilidades locales y obtienen excelentes resultados de sus relaciones 
con las redes rnundiales. De modo que los conglomerados fructiferos de los paises en desarrollo y los 
paises con economia en transici6n tendran un alto grado de productividad -esta es la palabra clave- y 
aplicaran normas intemacionales de calidad y autosostenibilidad, aun cuando su tecnologia no sea muy 
avanzada. 

Otra idea irnportante que se ha sefialado y que se ilustra en el grafico 1 es que los principales 
problernas de rnuchos conglomerados no solo se relacionan con la fabricaci6n, sino tambien con la 
logistica, la comercializaci6n y el disefio. Los esfuerzos por ampliar la capacidad tecnica de esos 
conglomerados no tendran exito a menos que esas cuestiones se analicen tambien con el apoyo de 
organizaciones o paises extranjeros. Una vez mas, este es un papel que, en mi opinion, incumbe a la 
ONUDI u ONUDIS. 

GrMico 1 
Para que los conglomerados tengan exito se requieren redes que vinculen lo "local" a 
lo "mundial" 

- lnnovaciones constantes 
- Mejoramiento constante 
- Reducci6n de riesgos y gastos 
- Acceso a los mercados de 

referencia 

Paso a explicarles ahora nuestra experiencia en rnateria de desarrollo de conglornerados en Minas 
Gerais. Minas Gerais es, en tamafio, el segundo estado del Brasil y su PNB asciende a unos 85.000 
millones de d61ares. Nuestra econornia depende en gran medida de las exportaciones. Nuestras 
exportaciones, principalmente de bienes manufacturados, las mayores exportaciones per capita en el 
Brasil, aumentan a raz6n de aproxim.adamente un 32% anual. 
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De un estudio de los 350 conglomerados de Minas Gerais se desprende que 47 de ellos son viables. 
Decidimos concentrarnos en los cinco mas importantes, tres de los cuales son agricolas y producen 
ganado, aves y frutas. Solamente a titulo de ejemplo dire que, si bien el Brasil es un pais tropical, sus 
importaciones de frutas ascienden a unos 500 millones de d6lares por afio, en tanto que sus 
exportaciones de frutas alcanzan apenas unos 150 millones de d6lares. En consecuencia, tanto en el 
extranjero como en el Brasil existe un gran mercado de frutas al que podriamos ingresar. El cuarto 
conglomerado se relaciona con la biotecnologia y el quinto, con la tecnologia de la informaci6n. 

Desarrollando esos cinco conglomerados esperamos crear 62.000 nuevos empleos. El producto bruto 
adicional por afio seni de 5.400 millones de d6lares y el PNB aumentara 3.200 millones de d6lares por 
afio. El programa de desarrollo se ejecuta en el marco de una alianza del Gobiemo con el sector 
privado. Forma parte del programa nacional de desarrollo, llamado Avan9a Brasil, que organiza el 
Gobiemo federal con la ayuda de consultores intemacionales. Hemos dado al programa una 
perspectiva regional, bajo la direcci6n dd sector privado y no del Gobiemo, aunque este participa en 
todo el proceso. 

El proceso entrafia una inversion de mas de 38.000 horas de trabajo de los consultores y esta a cargo 
de un equipo especializado de 150 personas. Establecer un conglomerado no es algo que se logre de la 
noche a la mafiana. Se necesita dinero, muchos conocimientos, bastante trabajo, bastante innovaci6n y 
nuevamente bastante trabajo, y todo eso lleva tiempo. Si alcanzamos los resultados previstos para los 
cinco conglomerados en cinco afios, estaremos muy satisfechos. Sin embargo, se tardara de 10 a 15 
afios para establecer un buen conglomerado. 

Insistimos muy energicamente en que la :alianza entre el Gobierno y la comunidad empresarial es muy 
importante en un esfuerzo de desarrollo regional de esa indole. Si bien la comunidad empresarial no ha 
de desempefiar la funci6n del gobiemo, clebe reconocer su responsabilidad social con respecto a crear 
nuevos puestos de trabajo y fuentes de trabajo en general. La comunidad empresarial no puede crear 
solamente desempleo. Productividad no e:s sin6nimo de desempleo. Significa desempleo en un sentido, 
pero si se establece un equilibrio en el otro sentido, es posible tambien crear empleo en nuevas esferas, 
incluso en la industria. 

Una definici6n clara es muy importante y tambien es muy importante que los conglomerados de los 
paises en desarrollo se integren en la red internacional de conocimientos. Considero que la ONUDI 
puede cumplir un papel sumamente importante en el futuro en lo que respecta a desarrollar esos 
conglomerados y demas tecnologias de desarrollo. Los conglomerados son una de las numerosas 
tecnologias de desarrollo. 

En conclusion, lo importante es crear una alianza entre el Gobiemo y el sector privado, tener una 
defmici6n clara, establecer un sistema a largo plazo, adquirir conocimientos, promover las relaciones 
internacionales y trabajar tenazmente. 

Gracias. 
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Orador eminente 

Carlo Filippini1 

Agradezco al Presidente la posibilidad y el honor que me concede de dirigirme a un publico tan 
distinguido. Sere breve. 

Recordare una tendencia negativa de los ultimos afios y tratare de presentar algunas sugerencias 
positivas. La tendencia negativa, que se ha puesto de relieve en muchos estudios recientes, es la 
creciente desigualdad en los paises desar:rollados con respecto a la distribuci6n de las remuneraciones 
ode los ingresos. Esto se ve muy clarame:nte en los Estados Unidos yen el Reino Unido, pero tambien 
ocurre en Italia, el Jap6n y Suecia. Resulta, en cambio, menos claro en Alemania y Francia. 

Aparentemente, observamos una tendencia similar a lo que ocurri6 en el siglo pasado de 1850 a 1914 
y en el periodo entre las dos guerras mundiales. En el primer periodo (de 1850 a 1914) hubo una 
globalizaci6n muy energica y una convergencia entre los paises, sobre todo mediante movimientos de 
capital y migraciones internacionales muy vastas. En el segundo periodo imperaron el proteccionismo 
y la divergencia entre las economias. Con mucha frecuencia se piensa que ese movimiento de 
retroceso, esa inversion del proceso de globalizaci6n, se debi6 solamente a la Primera Guerra Mundial; 
que se trat6 de un episodio repentino. Por el contrario, incluso en los ultimos decenios del siglo XIX, 
en particular en los Estados Unidos, habia una creciente oposici6n a la globalizaci6n, el libre comercio 
y la internacionalizaci6n. 

Los economistas han dado muchas explicaciones a este fen6meno de creciente desigualdad en la 
distribuci6n del ingreso y las remuneraciones, explicaciones basadas por lo general en el aumento del 
comercio con las economias incipientes, en particular las del Asia oriental. La segunda explicaci6n 
importante se basa en el cambio tecnol6gico orientado a los conocimientos especializados, que ha 
favorecido a los trabajadores calificados en detrimento de los no calificados. Se han formulado 
tambien otras dos explicaciones, que en realidad se basan en la explicaci6n previa, relativa al progreso 
tecnol6gico. La primera es el debilitamiento de las instituciones del mercado laboral, en particular el 
sindicalismo, y las normas sobre el salario minimo. La segunda se relaciona con el cambio de 
organizaci6n de las empresas. Actualmente tenemos una cadena de mando mucho mas corta y menos 
estratos en la organizaci6n, y ello tambi(m se debe a la tecnologia. Cabe pensar en la tecnologia de la 
informaci6n y la informatica. 

El dilema basico en lo que respecta a €mcontrar al principal culpable de esta creciente desigualdad 
estriba en elegir entre el comercio y el progreso tecnol6gico. Lamentablemente, se observan cada vez 
mas sefiales de que la poblaci6n, los politicos, las organizaciones y demas grupos se oponen al libre 
comercio. Hoy, en Seattle, habra una gr:an manifestaci6n en contra de la posici6n de la Organizaci6n 
Mundial del Comercio sobre el libre comercio. 

Profesor de Economia de la Universidad :Bocconi de Milan. No se present6 una version escrita de la ponencia. El 
presente texto se basa en una transcripci6:n. de la disertaci6n. 
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Se puede ser pesimista y pensar que la historia podria repetirse. En realidad, los romanos decian que 
"historia magistra vitae". Es decir, existe la posibilidad, por leve que sea, de que la creciente 
oposici6n al libre comercio de lugar a que se repita lo que ocurri6 durante el periodo entre las dos 
guerras mundiales. 

Las sugerencias positivas que deseo hacer se basan en mi conocimiento limitado de las economias del 
Asia oriental y creo que existe la posibilidad de que el Asia oriental y Europa sugieran nuevas 
politicas debido a sus antecedentes especiales en materia de desarrollo. Mencionare muy brevemente 
dos esferas, por una parte, la educaci6n y la investigaci6n, y por la otra, las pequefias empresas. 

En el Asia oriental, la educacion se ha percibido siempre como un valor en si mismo para toda 
persona, antes de considerarla una inversion, o sea, capital humano, aun cuando ha sido importante 
para ascender en la escala social. La idea basica ha sido introducir armonia en el mundo entre la 
humanidad y la naturaleza, sin el objetivo concreto de controlar y explotar los recursos naturales. En 
Europa, por el contrario, la educaci6n de masas -:frecuentemente publica- ha sido uno de los 
instrumentos mas importantes para difundir los valores democraticos y promover el crecimiento. Uno 
de los objetivos principales de la produccion de conocimientos en Europa ha sido la posibilidad de 
explotar la naturaleza y, en un pasado reciente, el papel omnipresente del Estado ha encontrado 
resistencia y ha sido desafiado. 

Un enfoque que compartiera algunos aspectos de ambas experiencias podria dar resultados positivos 
en lo que respecta a detener la tendencia negativa de que somos testigos: a saber, una sinergia de las 
instituciones publicas y privadas y un enfoque mas sostenible de los recursos naturales. La existencia 
de imperfecciones del mercado como los factores externos, los bienes publicos o la informacion 
asimetrica o imperfecta, haran que la cooperacion entre los sectores publico y privado no solo sea Util, 
sino tambien necesaria. El Estado puede actuar tambien como coordinador, ayudando a que la 
demanda y la oferta se equilibren. 

Mi segunda idea acerca de las pequefias empresas es un tema que muchos otros oradores y varios 
miembros de los grupos ya han analizado mucho mas detalladamente de lo que yo hare. En Europa las 
pequefias empresas han desempefiado un papel bastante importante, con peculiaridades y diferencias 
de un pais a otro, por ejemplo, los distritos industriales, especialmente en Italia, una experiencia que 
merece una mencion particular. La flexibilidad para adaptarse a situaciones cambiantes y las 
relaciones especiales con la mano de obra han sido fundamentales para el exito de las pequefias 
empresas. En el Asia oriental, en cambio, las pequefias empresas han dependido mas de las grandes, en 
alglin tipo de relaci6n jerarquica, en particular el sistema keiretsu en el Jap6n, aun cuando en otros 
paises, como en Singapur, el panorama es completamente diferente. 

Un nuevo enfoque para apoyar a esas empresas podria eliminar algunas consecuencias negativas de la 
crisis de Asia con respecto al desempleo y otros costos sociales. Mas concretamente, como han dicho 
ya muchos oradores, se deberian apoyar los conglomerados de empresas y no las empresas 
individualmente. Si bien la proximidad no basta por si sola para generar capacidad empresarial o 
eficiencia, con frecuencia es un ingrediente del exito. Ademas, se debe prestar particular atenci6n al 
suministro de informacion sobre las oportunidades tecnol6gicas o de mercado, que es un bien tipico 
que puede ser demasiado caro para que una pequefia empresa lo produzca debido a la indivisibilidad. 
Un ejemplo de esa cooperacion entre los paises desarrollados es un proyecto entre distritos que vincula 
seis distritos industriales en el Japon a seis en Italia. 

En suma, para concluir, creo que las instituciones del Asia oriental y de Europa pueden contribuir al 
desarrollo de muchas economias aunando fuerzas para presentar su propia experiencia de manera 
sinergica. 

Gracias por su atenci6n. 
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Grupo3 

La industrializacion ante los retos ambientales 
Contribuciones concretas a la solucion de grandes problemas 



Marco tematico para el Grupo 3 

Secretaria de la ONUDI 

Un observador extraterrestre podria llegar a la conclusion de que la verdadera finalidad de la 
actividad economica huniana es transformar materias primas en desechos. Para poder reducir 
drasticamente las materias primas que fluyen por las economias industriales y la carga que han 
impuesto al medio ambiente natural se precisara una nueva forma de pensar para prestar los 
servicios que la gente desea. Ademas, E~se mismo cambio de enfoque pondra a las economias en 
armonia con la biosfera, el medio ambiente natural que sustenta nuestra vida. 

1. Antecedentes 

En los ultimos dos decenios del siglo que ahora concluye se ban obrado cambios radicales en los 
sistemas politicos y econ6micos. Ha habido adelantos sin precedentes en la tecnologia de la 
informaci6n, aumentos espectaculares de la poblaci6n mundial, una globalizaci6n de la producci6n y 
el comercio y transformaciones de los modelos de producci6n y consumo, todo lo cual ha ensanchado 
la brecha entre ricos y pobres. Surge el temor de que muchos paises en desarrollo, en particular los 
menos adelantados, se beneficien poco dd nuevo crecimiento econ6mico. Con mas de 6.000 millones 
de habitantes en la Tierra y un PIB m1mdial cercano a los 40 billones de d6lares, las actividades 
humanas se realizan en tal escala que amenazan el sistema de la biosfera, que sustenta la vida en el 
planeta. Las cifras de la OCDE indican que el consumo mundial de energia aumentani un 50% durante 
el pr6ximo decenio, y casi el 90% de este incremento se cubrira con la utilizaci6n de combustibles 
f6siles, lo que a su vez significara un crecimiento del 42% en las emisiones anuales de gases de efecto 
invernadero respecto de los niveles de 1990. Las reservas mundiales de agua dulce son finitas, pero la 
demanda aumenta anualmente en un 2,5%, es decir, con mas rapidez que la poblaci6n. Se calcula que 
en 2000 mas de 4.000 millones de personas (el 68% de los habitantes del mundo) no dispondran de 
servicios de saneamiento. Ademas, remitiendose a proyecciones basadas en el numero relativamente 
pequefio de especies vegetales y animale:s respecto de las cuales se sabe lo suficiente, se calcula que, 
antes de 2020, se habra extinguido el 10% de ellas. 

A comienzos del decenio de 1990 unos investigadores canadienses calcularon la superficie de las 
tierras que se requeririan para suministrar recursos (incluso importados) a las poblaciones nacionales y 
la superficie necesaria para absorber su:s desechos. Llamaron a esta superficie agregada la "huella 
ecol6gica" de una poblaci6n. En algunos paises, entre ellos los Estados Unidos, esta huella es mayor 
que la superficie nacional, por su depend.encia neta de las importaciones o la sobreexplotaci6n de los 
recursos y la capacidad de absorci6n de d.esechos. De hecho, calcularon que sustentar al mundo entero 
con el nivel de utilizaci6n de los recursos de los Estados Unidos y el Canada requeriria disponer de la 
superficie de tres Tierras. 

Una de las fuentes principales de contaminaci6n es la industria, incluidos los sectores de la energia, la 
mineria y el transporte, asi como sus prnductos. En epocas pasadas, el tratamiento despreocupado de 
los desechos industriales ha tenido terribles consecuencias ambientales, sanitarias y econ6micas en la 
mayor parte del mundo. Se dice que alrededor del 25% de la poblaci6n de la Federaci6n de Rusia vive 
en zonas en que los niveles de contarninaci6n superan en 10 veces las concentraciones maximas 
admisibles. Un n-umero estimado en 85 millones de estadounidenses vive a menos de ocho kil6metros 
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de uno de los 66.000 lugares en que se manejan compuestos quimicos peligrosos. Mas del 4% de estos 
emplazamientos podrian desencadenar en cualquier momento una catastrofe comparable a la de 
Bhopal (India) en 1984, cuyo saldo estimado fue de 2.000 muertos y 100.000 heridos y que dej6 
alrededor de 50.000 personas parcial o totalmente discapacitadas. El Organismo para la Protecci6n del 
Medio Ambiente de los Estados Unidos ha calculado que la lim,Pieza de los 1.400 lugares prioritarios 
costaria 31.000 rnillones de d6lares. Por ultimo, un ejemplo de Africa: se habia calculado que en 1998 
alrededor del 70% de los costos de atenci6n medica en Ghana guardaba relaci6n con problemas de 
salud ambiental. 

Para abordar esta ominosa perspectiva mundial, el objetivo global del desarrollo debiera ser 
transformar la industria y sus procesos de manera que se hagan compatibles con la protecci6n del 
medio ambiente y el logro de la sostenibilidad. Dicho de otra manera, el objetivo es lograr condiciones 
de vida dignas, pacificas y equitativas en el marco de una economia en crecimiento que mantenga un 
medio ambiente sano y una calidad de vida elevada y segura para las generaciones presentes y futuras. 
El crecimiento de la productividad es el elemento central del crecimiento econ6mico. Sin embargo, la 
productividad no se puede aumentar sin hacer :frente a los grandes problemas ambientales del mundo. 
Estos son el cambio climatico, el agotamiento de la capa de ozono estratosfenco, la perdida de la 
diversidad biol6gica, la degradaci6n de las cuencas hidrograficas, la contaminaci6n de los oceanos y 
los mares y los efectos t6xicos de los contaminantes persistentes y bioacumulativos, todos los cuales 
repercuten negativamente en los recursos naturales y la salud humana, que son las condiciones 
indispensables de toda actividad industrial. 

No puede lograrse una alta productividad del empleo sin el progreso social, la ordenaci6n racional de 
los recursos naturales y la protecci6n del medio ambiente, que son los elementos principales de un 
desarrollo industrial sostenible. En las distintas etapas de su desarrollo industrial, los paises deberian 
formular un marco 6ptimo de politicas ambientales para facilitar su proceso de desarrollo. Con este 
enfoque, las reglamentaciones ambientales nacionales no obstaculizaran el crecimiento econ6mico de 
los paises en desarrollo. Una de las opciones mas adecuadas para lograr la sostenibilidad, 
especialmente en el caso de las industrias pequefias y medianas (PYMI), es la promoci6n y aplicaci6n 
de la producci6n mas limpia, que puede definirse como la aplicaci6n continua de una estrategia 
ambiental preventiva integrada a los procesos, los productos y los servicios a fin de aumentar su 
ecoeficiencia y tambien de reducir los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente. En 
particular, se refiere a procesos de produccion con los que se conservan materias primas y energia, se 
elirninan las materias primas t6xicas y se reduce en origen la toxicidad de todas las emisiones y 
desechos; a productos que reducen las repercusiones negativas durante todo el ciclo vital de un 
producto, desde su concepci6n hasta su eliminaci6n final, y a servicios que incorporan las 
consideraciones ambientales en el disefio y la prestaci6n de servicios. 

La mayoria de los encargados de formular politicas concordara en que ha llegado el momento de 
adoptar medidas ambientales. De no producirse ya cambios acertados, dentro de 100 afios la Tierra 
sera un planeta muy deteriorado e inh6spito. A fin de abordar con eficacia estos grandes problemas 
ambientales, en los paises industrializados del Norte se han implantado politicas ambientales y 
medidas reguladoras concretas. Por ejemplo, el gobierno de un pais europeo cree que para lograr algi.ln 
dia la sostenibilidad ambiental se requieren carnbios sociales revolucionarios y hacer menos hincapie 
en la financiaci6n que en las alianzas y la cooperaci6n. En otro pais europeo, el gobiemo subraya la 
importancia de politicas integradas que abarquen los objetivos amplios de la sostenibilidad: el 
progreso social, la protecci6n del medio ambiente y la ordenaci6n racional de los recursos naturales, 
asi como mantener cotas elevadas de crecimiento econ6mico y empleo. El programa para el medio 
ambiente de la OCDE ha clasificado las reglamentaciones ambientales adoptadas hasta la fecha en tres 
categorias. La primera es la de mando y control, que regula directamente los comportamientos que 
afectan al medio ambiente, generalmente mediante procedimientos de permiso y autorizaci6n para 
alcanzar sus objetivos, la segunda promueve instrumentos econ6micos que modifican los 
comportamientos utilizando incentivos financieros (ecoeficiencia y eficiencia de los recursos) y 
desincentivos como gravamenes, impuestos y multas. Para mejorar el comportamiento ambiental se 
estan introduciendo reformas tributarias "verdes". La tercera categoria es la de "otros instrumentos", 
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que tiene un caracter distinto y consiste Jprincipalmente enfoques sin fuerza normativa vinculante para 
mejorar el comportamiento ambiental. Estos comprenden la planificaci6n, la difusi6n de informaci6n, 
los permisos negociables, los acuerdos voluntarios, la responsabilidad ampliada del productor, 
politicas de productos integradas, indicadores y contabilidad ambientales, criterios internacionalmente 
armonizados para el etiquetado de productos y la evaluaci6n de la seguridad ambiental, evaluaci6n de 
la repercusi6n ambiental y sistemas de ordenaci6n del medio ambiente, etc. 

Los paises en desarrollo y las economias en transici6n tambien afrontan presiones ambientales, aunque 
a menudo de otro tipo. En muchos paises en desarrollo todavia se utilizan como plaguicidas 
compuestos quimicos peligrosos prohibidos desde hace mucho tiempo en los paises industrializados. 
En la mayoria de esos paises en desarrollo no se aplican mecanismos eco16gicamente racionales de 
eliminaci6n de desechos y aguas residuales, mientras que la explotaci6n maderera y la mineria 
continuan destruyendo los habitat natura!les a un ritmo cada vez mayor. La magnitud de la devastaci6n 
causada por el ultimo cic16n que sufrio el Estado de Orissa (India), en octubre de 1999, cuyo saldo fue 
de casi 10.000 muertos, se debio en parte a la tala de los manglares protectores a fin de habilitar el 
terreno para la acuicultura industrial de camarones. De no haber una alianza responsable entre la 
industria privada y las organizaciones d1~ la sociedad civil, la mayoria de los paises en desarrollo no 
podra hacer frente a estos problemas. Las Naciones Unidas deberian concentrar sus esfuerzos en 
elaborar un mecanismo eficaz de cooperacion que entrafie la consolidacion de los procesos 
intergubernamentales. 

2. Cuestiones de importancia 

La primera cuesti6n es la disponibilidad de tecnologia mas limpia y ecologicamente racional. Existen 
tres categorias de tecnologias que lo son. La primera comprende las que esran a disposicion de la 
mayoria de las industrias manufactureras, como el reciclado de sales de cromo en la industria de 
curtiduria y del cuero, la utilizaci6n de tecnicas de blanqueo sin cloro en la industria, el empleo de 
tecnologias modernas de producci6n de abono organico para tratar los desechos de la industria 
alimentaria, el de procesos bio16gicos en lugar de quimicos en muchas industrias de transformacion 
(enzimas industriales), etc. Las tecnologias energeticas no contaminantes (por ejemplo, la tecnologia 
poco contaminante del uso del carbon), la conservaci6n de la energia y la optimizacion de los procesos 
en las industrias manufactureras son tamhien buenos ejemplos de tecnologias mas limpias. Estos casos 
y muchos otros demuestran que la producci6n mas limpia ha tenido buena acogida en la industria, 
debido en parte al menos a que, tras una inversion inicial, estas tecnologias se amortizan, mientras que 
nunca ocurre lo mismo con los costos de~ control de la contaminaci6n y de limpieza a posteriori, que 
aumentan cada vez mas a medida que se introducen nuevas reglamentaciones. 

A la segunda categoria de tecnologias p1ertenecen las que no se han desarrollado plenamente todavia, 
aun cuando puedan adquirirse comercialmente. Estas tecnologias tienen varias desventajas y 
limitaciones. Su costo global es elcvado, su capacidad de alcanzar niveles aceptables de 
descontaminacion es reducida, los plazos de limpieza son largos y su mantenimiento es dificil, por lo 
que resultan poco fiables. Ademas, en muchos casos no son aceptadas por el publico. Por ejemplo, en 
el comercio existen 18 tecnologias basadas en metodos fisicos, quimicos y biol6gicos para depurar 
sitios y suelos contaminados con dese1:hos quimicos peligrosos, por ejemplo las de incineracion, 
lavado del suelo, fijacion quimica, bio:saneamiento y fitosaneamiento, etc.; pero ninguna satisface 
todas las expectativas de los clientes. No existen tecnologias comerciales para descontaminar puertos 
ni vias de navegaci6n. En tales casos (por ejemplo, el de San Petersburgo) solo puede aplicarse el 
enfoque empirico de "tanteo". Incluso en la Union Europea no resultan alentadoras las perspectivas a 
corto plazo de que se alivien las presiorn~s ambientales, y algunos estudios indican que se mantendran 
hasta 2010 las tendencias desfavorables en cuanto a gases de efecto invernadero y cambio climatico, 
degradaci6n del suelo, acumulaci6n de desechos, salud humana y la situaci6n de las zonas costeras, 
marinas, rurales y montafiosas. 

167 



La tercera categoria, la de las tecnologias "punteras", se halla protegida y por lo tanto no es de libre 
acceso. Tales el caso tanto de las tecnologias mas limpias ecol6gicamente racionales como de las de 
gesti6n de desechos. La mayoria de ellas no puede adquirirse en el mercado en un formato que permita 
su utilizaci6n inmediata, porque deben adaptarse a la situaci6n tecnol6gica concreta, asi como a las 
materias primas y las pautas de producci6n y consumo locales, y con ellas se deben tener en cuenta las 
condiciones climaticas y edafol6gicas imperantes, como tambien la biodiversidad local. Por ejemplo, 
en el control integrado de las plagas, que es complejo pero constituye la mas eficaz de las tecnologias 
ecologicamente racionales para la proteccion de los cultivos, se tienen en consideraci6n las pautas de 
las enfermedades que afectan a los cultivos industriales y las variantes locales mas eficaces de los 
bioplaguicidas al desarrollar la producci6n comercial de estos ultimos. Ello entraiia costos 
considerables de investigacion y desarrollo, que se agregan al precio del producto. 

Esta categorizacion de las tecnologias ecologicamente racionales determina su precio y en 
consecuencia su asequibilidad. La inversion de capital inicial necesaria para introducir una tecnologia 
mas limpia podria ser bastante cuantiosa, pero el periodo de amortizaci6n es por lo general breve 
debido a la reducci6n de los gastos de funcionamiento. A la inversa, las tecnologias de etapa final 
exigen por norma general una inversion de capital inicial todavia mas elevada y entraiian altos costos 
de explotaci6n. Las mejores relaciones costo-beneficio pueden lograrse con proyectos de 
optimizacion de la energia, que en muchos casos, tras una inversion inicial limitada, reportan 
economias en efectivo desde el primer dia de funcionamiento. 

Tanto las tecnologias de vanguardia como las nuevas tecnologias ambientales que todavia no se han 
desarrollado plenamente resultan dificilmente asequibles para la mayoria de los paises desarrollados, 
menos alin para los paises en desarrollo y las economias en transicion. La Comisi6n Europea propuso 
este afio un nuevo objetivo en materia de calidad del aire a fin de reducir las concentraciones de ozono 
troposferico, un componente importante del neblumo estival que puede causar graves enfermedades 
respiratorias. Aunque el objetivo recomendado se ajusta a las normas de la OMS, la industria ha 
sefialado que los costos de alcanzarlo son exorbitantes. Se calcula que incluso si se permite faltar a su 
cumplimiento 20 veces al afio, seguira costando 7.500 millones de euros anuales, que se sumarian a la 
factura anual por 58.000 millones de euros de las diversas otras iniciativas sobre aire limpio que ya 
estan en marcha. Los costos son tambien muy elevados en otros ambitos. Por ejemplo, proteger el 
litoral de la erosion, que es el principal problema ambiental de Africa occidental, costaria miles de 
millones de d6lares con las actuales tecnologias. 

Ello conduce, pues, a la segunda cuesti6n: la asequibilidad. Los paises industrializados pueden 
permitirse aplicar los principios del desarrollo sostenible caracterizados por la utilizaci6n de los 
recursos naturales, la produccion y el consumo sostenibles, el mejoramiento de la equidad social y el 
empleo y con ello la reducci6n de la pobreza. Sin embargo, la mayoria de los paises en desarrollo y las 
economias en transicion no pueden destinar sus propios recursos a invertir en tecnologias 
ecologicamente racionales sin que ello tenga repercusi6n negativa en sus "redes de seguridad" sociales. 
En consecuencia, tal vez repitan todos los errores de los ultimos 50 afios de desarrollo industrial en el 
Norte e impongan una carga ambiental todavia mayor a nuestra fragilisima biosfera. 

Una tercera cuestion emana de que no haya respuestas sencillas a la pregunta de c6mo controlar en 
forma optima el problema en ciernes de la degradaci6n ambiental, pues existen numerosos obstaculos 
a la transferencia de tecnologias ecol6gicamente racionales. Estos comprenden las lagunas y 
deficiencias de la informaci6n; la insuficiencia de las capacidades cienti:ficas, tecno16gicas, 
profesionales y conexas para apoyar la transici6n hacia niveles aceptables de calidad ambiental; y los 
obstaculos politicos y economicos para ello. 

Una de las barreras que impiden reducir los problemas ambientales relacionados con la industria que 
se sefiala con mas frecuencia es la nocion de que las reglamentaciones ambientales nacionales son una 
limitaci6n innecesaria al crecimiento industrial de los paises en desarrollo. Se las considera una 
"limitaci6n" porque se piensa que las normativas ambientales solo pueden aplicarse a costa de una 
economia competitiva. Se las percibe tambien como una limitaci6n "innecesaria" porque los beneficios 
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sociales de la reglamentaci6n ambiental se consideran pequefios en relaci6n con los costos privados de 
su cumplirlas. 

3. Temas de debate 

De ser verdad que la degradaci6n y la contaminaci6n ambientales no respetan las fronteras politicas 
sino que crean una gran diversidad de problemas ambientales transfronterizos y mundiales, cabe 
preguntarse que tipos nuevos de coop1eraci6n intemacional, como asociaciones o mecanismos de 
gesti6n, se deberia establecer para afrontar mejor las inquietantes perspectivas ambientales del tercer 
milenio que se inicia. Como la degradaci6n del medio ambiente no respeta las fronteras politicas, 
hacer :frente a los problemas ambientales en los paises en desarrollo y las economias en transici6n 
tiene un efecto extemo positivo en los paises desarrollados y seria un incentivo para que los paises 
industrializados brindaran apoyo financiero destinado a la depuraci6n del medio ambiente en aquellos. 

Cabe preguntarse que tipo de incentivos y de entorno propicio debieran ofrecer los paises en desarrollo 
y las economias en transici6n para promover esta nueva cooperaci6n internacional con la que se haria 
frente a todos sus problemas ambientales y para captar inversion extranjera directa destinada a lograr 
el desarrollo industrial sostenible. j,Que grado de eficacia tendrian los incentivos concretos de los 
gobiemos para promover la transferencia de tecnologias ecol6gicamente racionales y mas limpias y la 
de otras para el reciclado, la reutilizaci6n y la recuperaci6n de desechos? 

Los datos relativos tanto a los paises desarrollados como a los paises en desarrollo y las economias en 
transici6n indican que las reglamentadones ambientales no son "limitaciones innecesarias" al 
crecimiento industrial. Constituyen, en verdad, limitaciones necesarias porque protegen bienes 
publicos cuyo valor (beneficios) para la sociedad es mayor en promedio que los costos privados del 
control y la reducci6n de la contamiuaci6n. l,Resultan convincentes estos indicios? Los datos 
empiricos sefialan tambien que estas "limitaciones" no son importantes para las industrias 
manufactureras. Los costos del cumplimiento de las normas ambientales corrientes que ya ha logrado 
la industria de los paises desarrollados se:rian insignificantes para la de los paises en desarrollo, por lo 
que no influirian en su situaci6n competi1iva. l,Existen datos suficientes para justificar esta postura? 

No toda la reglamentaci6n ambiental de la industria reportaria beneficios sociales que superaran los 
costos privados de su cumplimiento; de hecho, ocurre a veces lo contrario. Algunos contaminantes, en 
cantidades pequefias y en ciertas zonas geograficas concretas, podrian justificar normativas menos 
estrictas. De manera analoga, la reglamentaci6n ambiental de la industria en algunas situaciones 
tendra, al menos a corto plazo, una repercusi6n perceptible en los costos de producci6n y con ello en la 
productividad. Las industria o las instala.ciones pequefias con alto consumo energetico y de recursos, 
en particular las de zonas urbanas, tropezanin con problemas financieros para cumplir las normas 
ambientales y algunas perderan su competitividad, viendose tal vez obligadas a cerrar. Cabe 
preguntarse que tipo de incentivos podrian recomendarse en tales casos. lEs posible proponer periodos 
de ajustes razonables para implantar medidas concretas, como la introducci6n de tecnologias 
ecol6gicamente racionales, en los casos en que las reglamentaciones ambientales han resultado o 
resultan demasiado costosas? 
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Introduccion del moderador 

Zoltan Csizer1 

En los ultimos 50 afios el volumen del comercio mundial ha aumentado en un promedio del 6% anual. 
En la actualidad es 14 veces mayor queen 1950, debido en gran medida a la eliminaci6n de obstaculos 
cornerciales corno los aranceles de importaci6n, los contingentes y otras restricciones. En el mismo 
periodo ha disminuido la diversidad biol6gica, ha aumentado la contaminaci6n y se han agotado 
rnuchos de los recursos naturales del mundo hasta extremos graves. Se calcula que desde 1970 se ha 
perdido alrededor del 30% de la riqueza natural del planeta, debido a tendencias como el aumento de 
las emisiones de gases de efecto invemadero, la deforestaci6n, la erosion del suelo y la pesca excesiva. 
Al mismo tiempo, se ha ahondado enormemente el abismo entre la quinta parte mas rica y la quinta 
parte mas pobre de la poblaci6n. 

De no modificarse las tendencias sefialadas, la especie humana sera la primera en la historia natural de 
nuestro planeta que registrara muy meticulosamente su propia extinci6n, como sefial6 recientemente 
un estudioso pesimista. 

Una antigua parabola arabe cuenta la historia de un beduino que pregunt6 a un sabio si debia fiarse de 
que sus vecinos no le robarian el camello. El sabio le aconsej6 que confiara en ellos, pero que en todo 
caso atara al animal. La idea de que se debe confiar pero al mismo tiempo controlar sigue vigente en la 
actualidad, en momentos en que lidiamos con el problema de c6mo aprender a ajustamos a los 
estrechos margenes de tolerancia ecol6gica mundial de los contaminantes que producimos. 

Sin embargo, cabe preguntarse si servir~m las ataduras y los nudos. L,Provendra la soluci6n de las leyes 
arnbientales y su aplicaci6n? A nuestro juicio, estas medidas por si solas no bastan. Consideramos que 
la legislaci6n ambiental no puede aplicarse de manera eficaz sin un incentivo fuerte que reporte 
ganancias todos los dias. Dicho incentivo podria provenir de un nuevo tipo de industria, que se perfila 
dinamicamente con la capacidad de pre:venir la contaminaci6n y utilizar los desechos. Si esta nueva 
industria protectora del medio ambiente prospera como opci6n empresarial, legaremos a nuestros hijos 
un mundo mejor. En la hora siguiente: intentaremos demostrar la forma en que la ONUDI puede 
asumir un papel importante en este nuevo ambito. 

Director de la Subdivision de Producci6n mas Limpia y Gesti6n del Medio Ambiente de la ONUDI. 
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Ponencia 1 
La industrializacion ante los retos ambientales 
Analisis de las oportunidades y los problemas de la 
administracion y la gestion de los asuntos publicos 

Jacqueline M. McGlade1 

Senoras y sefiores, 
Buenas tardes: 

Quisiera quitarles un poco de su tiempo para esbozar ante ustedes la forrna en que vamos a definir los 
retos ambientales que debe afrontar la industrializaci6n. Deseo presentarles un marco que debe 
aplicarse en los planos tanto nacional como mundial. 

Estamos ante una paradoja fundamental. Al tiempo que el mundo se integra econ6micamente, sus 
componentes van haciendose mas numerosos y pequefios, pero al mismo tiempo mas importantes. La 
economia mundial crece y, simultane.amente, se reduce el tamafio de sus partes. He aqui el dilema 
fundamental que afrontamos: la industria debe abarcar todas esas escalas espaciales. Debe funcionar 
en el entomo local y ser al mismo tiempo parte importante de la economfa mundial. 

lC6mo podemos garantizar el desarrollo sostenible? Desde luego, no tengo todas las respuestas, pero 
estoy segura de que algunos de los expertos que me seguiran les daran muy buenos ejemplos de la 
forma en que podemos buscar soluciones. No debemos olvidar que la sostenibilidad es un proceso 
dinarnico. Se trata de un conjunto €~volutivo de valores e ideas. Se orienta hacia una direcci6n 
preferencial. No otro acierto o error que el medio ambiente, y este impone naturalmente restricciones a 
lo que se decida. Debemos ser creativos respecto de el. Sohre todo, debemos concebir el desarrollo 
sostenible como un proceso que permita a todas las personas realizar su potencial y mejorar su calidad 
de vida, no solo resguardando y aumentando su prosperidad sino tambien manteniendo el potencial 
futuro del planeta. Concretamente, pues, debemos estar en condiciones de determinar los retos y el 
punto en que este proceso de desarrollo sostenible comienza a verse entorpecido por los problemas 
ambientales. 

La mayoria de quienes trabajan en los distintos sectores de la industria, desde el manufacturero hasta 
el de los servicios, debe ponderar todos los dias si considerar al medio ambiente un lastre o una 
oportunidad. En lo fundamental, cab1~ concebirlo como un lastre. Si somos sinceros respecto de la 
industrializaci6n, lo que muchos desearian es que hubiera un proceso muy reglamentado con el cual se 
protegieran los servicios ambientales.. Sin embargo, eso es poco realista. Lo que debemos hacer es 
avanzar hacia programas con los que transformemos estos lastres potenciales en oportunidades, con 
los que el medio ambiente y el 1tratamiento de los desechos, el reciclaje, se conviertan en 
oportunidades para el surgimiento de nuevas industrias. 

Directora del Centro de Ciencias del Mar y las Zonas Costeras del Consejo de Investigaciones del Media Ambiente Natural 
del Reino Unido. No se present6 documento oficial. El texto aqui presentado se basa en una transcripci6n de la disertaci6n. 
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Somos muy diestros en la vigilancia del medio ambiente, aunque esta se ejerce de manera algo 
fragmentaria en algunas partes del mundo. Producimos tecnologia, como la de imagenes por satelite, 
que nos informa sobre los cambios. La Figura 1, que es una imagen de teleobservacion del Atlantico 
Norte, constituye un ejemplo de tecnologia bastante corriente de la que puede disponerse con creciente 
facilidad en nuestra computadora de escritorio. Sin embargo, un aspecto muy critico es que lo que aqui 
observamos es un fenomeno del oceano que ocurre en una extension de miles de kilometros: una 
floracion de algas. Se trata de una parte del ciclo de produccion que ni siquiera hemos comenzado a 
aprovechar. Ademas, lo que nos indica nuestra vigilancia del medio ambiente es que si bien parte de el 
es poco clara -lo que entrafia riesgos- hay mucho que desconocemos, pero tambien muchos elementos 
que pueden transformarse en oportunidades. En el quehacer cotidiano, para cualquier empresa, grande 
o pequefia, hay por lo menos cinco o seis ambitos de riesgo e incertidumbre, incluida la ambiental y la 
cuestion de la distribucion de los recmsos. 

Figura 1 
Imagen de teleobservacion de una floracion de algas en el Atlantico Norte 

En lo fundamental, aumentariamos estos lastres si obligaramos a las industrias a afrontar tambien la 
incertidumbre normativa. No solo tendrian que hacer frente en ese caso a las fluctuaciones de la oferta 
y la demanda y la inestabilidad geopolitica, sino que tambien les causariamos perturbaciones al 
agregar marcos reglamentarios inadecuados. Permitanme que les ponga un ejemplo. Con las mejores 
intenciones, la Union Emopea aprobo algo denominado el Sistema de Anlilisis de Riesgos en Puntos 
de Control Criticos (HACCP). Su objetivo era proteger a la poblacion de los alimentos contaminados, 
en particular los provenientes del sector pesquero. Se trataba de definir los posibles riesgos biol6gicos, 
quimicos y fisicos para los consumidores en el punto de entrada en el mercado, con independencia del 
origen del pescado. Resulta que el costo de establecer este sistema es del orden de 1.700.000 d6lares. 
Es de imaginar lo que eso significa para paises como Namibia o Senegal. En su caso, la necesidad de 
aplicar este sistema resulta un obstliculo considerable. Sin embargo, como no logran superarlo gran 
parte de este pescado se devuelve a estos paises y se destina igualmente al consumo humano. A esto 
me refiero al hablar de perturbaciones normativas, y debemos ser en extremo cuidadosos con los 
marcos reglamentarios que establecemos. 
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Como se sefialo, la Organizacion Mundial del Comercio se halla reunida en este momento en Seattle. 
Ademas, hay varios otros factores que influyen en distintas industrias. Existen los Convenios de Lome 
y los controles y normas de calidad. Sin embargo, lo mas importante para la industria son los costos de 
transaccion que entrafian estos factores. Cada vez que hay una transaccion, debemos preguntarnos si 
nuestros instrumentos intemacionales sobre el medio ambiente hacen o no que las industrias actUen 
con deslealtad, no observen las reglamentaciones, o engafien cada vez que pueden. 

De manera bastante oficial, tenemos lexicos, libros y bibliotecas llenos de normativas. No obstante, lo 
que realmente necesitamos no es elaborar otras nuevas sino lograr que sirvan las existentes. Estas 
deben funcionar a nuestro favor; nosotros, mirar las cosas desde una nueva perspectiva. En el Reino 
Unido, y en otros pafses, manejamos lo que llamo la escala reglamentaria. Tenemos tratados 
internacionales y los protocolos de Kyoto y Montreal, pero tambien contamos con estructuras 
juridicas. Ademas de la normativa, disponemos de cada vez mas mecanismos practicos que permiten 
no solo a la industria sino tambien a la sociedad participar en este debate. Una manera clasica de 
lograr que esta preste atencion es lo que en ingles se llama "The Hall of Shame" ("la Galeria de la 
Vergi.ienza"). Es alli donde se sefiala con nombre y apellidos y se expone a la vergi.ienza publica a las 
industrias que no se comportan de acuerdo con determinado criterio. En algunos pafses hemos llegado 
incluso a establecer regfmenes de garantias; dicho de otro modo, imponemos gravamenes a los 
contaminantes ambientales en su origen. Para ello se precisa un regimen fiscal muy complejo y una 
resuelta voluntad polftica de cumplir. Por ultimo, tenemos la accion paliativa. Debemos comenzar por 
el principio, crear tecnologias limpias y mecanismos integrados de control de la contaminacion a fin 
de no generar, o al menos de reducir todo lo posible, la contaminacion desde el comienzo mismo del 
proceso. 

Hay varias respuestas fiscales y sociales, y sefialare tan solo que asi como concebimos a la justicia 
como el principio de la ley, debemos recordar tambien que la renovacion es el primer principio de la 
biosfera. Si se elimina esta capacidad se pierde el potencial de avanzar. Para dar un ejemplo, si 
pensamos en los incentivos y desincentiveis y en algunos comportamientos descarriados, observaremos 
con mucha frecuencia que las reglamentaciones crean lo que yo llamaria "lineas Maginot 
ambientales". Tenemos todos los cafiones alineados para hacer frente a esa gran repercusion industrial 
en la contaminacion, pero detras de noso1ros esta toda la sociedad generando contaminacion. Tai vez 
no advirtamos su repercusion porque ello se produce a escala· individual, pero si se suma esta 
repercusion, resulta en verdad muy grav,e. Corremos peligro de crear estas lineas Maginot en todo 
nuestro ambito normativo. Por ello, tal vez sea mas importante poner en marcha campafias de 
sensibilizacion social. La semana pasada en el Reino Unido iniciamos lo que quiza constituya la mas 
amplia auditoria ambiental de la sociedad jamas llevada a cabo. Se realiz6 por intermedio de un 
periodico muy leido, que tiene una circulaci6n de 15 millones de ejemplares, y ya hemos recibido 
millones de respuestas que nos permiten saber si las personas cierran el grifo cuando se lavan los 
dientes. Lo que es mas importante, la industria participa en esta auditoria. Antes de que nos 
encerremos en una reglamentaci6n inflexible debemos tener una noci6n mucho mas clara de cuales 
son los verdaderos retos ambientales. Lo que intentamos es que las cosas cambien a largo plazo. 

Todo se reduce a la gestion de los asuntos publicos y al lugar queen ella ocupan diversos tipos de 
reglamentaci6n. Necesitamos sentarnos de nuevo ante el escritorio y pensar en el quehacer gestor de 
primer orden: 1,c6mo definimos los problemas y las oportunidades? El debate es muy amplio; al 
analizar el medio ambiente se puede incluir todo cuanto se quiera, pero eso es sencillamente 
imposible. Debemos centrarnos, buscar ideas y llevarlas al nivel practico y de la concrecion; al piano 
del hogar y de la empresa pequefia y mediana. Mas importante todavia, debemos pensar tambien en el 
quehacer gestor de segundo orden: tenemos que equilibrar necesidades y capacidades, y en este ambito 
en particular debemos evaluar si es ad<::cuada la densidad de energfa que se distribuye a nuestra 
industria. Esta en marcha un debate muy amplio sobre la energfa renovable, pero resulta inconcebible 
que se pueda suministrar la densidad adecuada de energfa para satisfacer el nivel justo de necesidades 
industriales utilizando exclusivamente fu•~ntes de energfa renovable. Este equilibrio debe establecerse 
con sumo cuidado. Debemos examinar las posibilidades de cooperaci6n y, lo que es mas importante 
todavia en terminos de metagesti6n de los asuntos publicos, pensar en comportamientos jerarquicos. 
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Al considerar la reglamentaci6n, debemos pensar en la forma en que funciona el mercado y tambien 
en la participaci6n de la propia sociedad. 

Si examinamos la industria y el gobiemo en todo el mundo, observamos de hecho un nuevo proceso de 
gobemar sin gobiemo. Hay ambitos en que encontramos al Estado minimo, en que la industria en lo 
esencial no esta reglamentada. Hay formas de gesti6n empresarial que se deben estudiar con mucha 
atenci6n para verificar si se incorporan directamente en ellas los problemas ambientales. Tenemos 
una nueva gesti6n publica, que guarda relaci6n con la rendici6n de cuentas y con la instauraci6n del 
rigor fiscal pero, una vez mas, en fin de cuentas (,que lugar ocupa aqui la rentabilidad? Por ultimo, hay 
ambitos como la buena gesti6n de los asuntos publicos y el sistema sociocibemetico, que revela el 
modo en que interactUa la sociedad. Son especialmente inquietantes las redes autoorganizadas en que 
se agrupan cada vez mas industrias sobre el terreno mediante enlaces electr6nicos y otras formas de 
comunicaci6n. Estas son del todo ajenas a los marcos normales en que se darian la reglamentaci6n y la 
gesti6n de los asuntos publicos. De hecho, vamos hacia una forma de gobiemo virtual. 

Ello conduce inevitablemente a lo que llamo el vaciamiento del Estado. Ya se observan signos de ello 
si consideramos que algunas multinacionales y otras empresas tienen d~ hecho procedimientos de 
gesti6n en los que da cabida al medio ambiente mas vigorosos que los gobiernos. De este modo, el 
Estado va pasando a ser apenas un protagonista secundario cuando se trata de adoptar medidas 
respecto del medio ambiente en la practica. 

Pensamos que si se comprende el uno se ha de comprender el dos, porque uno y uno son dos. Loque 
trato de decir en realidad es que se debe comprender el "y". Sise quiere industria y tambien protecci6n 
ambiental, hay que comprender el "y". Creo en lo fundamental que la ONUDL y algunos de los 
proyectos en que participa actualmente, son el "y". A mi entender, eso es en lo que debemos 
concentramos realmente, y me parece que en las pr6ximas disertaciones, en particular, veran ejemplos 
de los aspectos en que se esta trabajando propiamente con ese "y". 

Existen conjuntos interrelacionados de actividades que son en verdad una cadena. En todo programa o 
proyecto concreto sobre el terreno debemos empezar por el principio. Debemos examinar la eficacia 
de la ordenaci6n de los recursos. (,Estamos minimizando los desechos, desde el comienzo mismo del 
proceso, antes incluso de enviar estos recursos a la fabrica para la labor de producci6n? (,Nos 
preocupamos de donde va a salir el agua, etc.? Tenemos que considerar el poder del gobierno en este 
asunto. Tenemos que examinar si este es un lastre normativo demasiado oneroso para la industria, de 
manera que no puede prestar atencion a esa minimizaci6n de los recursos. Tenemos que examinar las 
posibilidades y limitaciones del mercado para suministrar los recursos a la industria antes de que esta 
comience realmente a producir. Tenemos que evaluar la responsabilidad privada y publica, la base de 
la cooperaci6n, y las estructuras de gesti6n existentes. 

La otra parte del ciclo es la informaci6n de alcance mundial y local que reside en lo que llamariamos 
"conocimiento aut6ctono", aunque a mi entender esa denominaci6n es un tanto inexacta. Loque ello 
implica en verdad es que hay expertos por todas partes, pero que no se suelen considerar a si mismos 
como tales. De cualquier modo, poseen informaci6n local, culturalmente sesgada y, sin embargo, 
pertinente, que se debe incorporar al proceso. En particular, he colaborado en varios programas en los 
que observamos que las pequefias industrias tienen muy poco acceso a informaci6n sobre practicas 
6ptimas. Parecen incapaces de obtener los datos que les permitirian adoptar decisiones acertadas. Por 
ello, otra cuesti6n que, a mi juicio, el sistema de las Naciones Unidas debe contribuir a poner de 
relieve es la forma en que las pequefias empresas puedan tener un acceso real a ese rico acervo de 
conocimientos que pueda insertarse luego en el contexto local. 

Existen sistemas y sistemas expertos, pero considero peligroso que al reflexionar sobre ellos uno se 
distraiga demasiado en determinar quien es el experto. A menudo se piensa en los expertos como 
personas con un doctorado que han trabajado muchos afios en un ambito determinado. En verdad, es 
experta una persona que obtiene resultados en la practica, en condiciones reales, y que sabe como 
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llevar un negocio. Al respecto, me par1ece muy importante que este grupo en particular cuente con 
alguien que lleva un negocio, que posee esa experiencia y que la ha adquirido empezando desde abajo. 

De manera analoga, debemos aportar nuevos instrumentos de adopci6n de decisiones en los que esten 
incorporados la informaci6n y el conocimiento necesarios. He aqui el verdadero dilema. Debemos 
romper las fronteras que separan las distintas disciplinas para que este tipo de informaci6n se afiance 
con solidez, a fin de que se adopten decisiones correctas tanto en la empresa como en el sector 
normativo. 

Lo que espero haber esbozado aqui es que puede existir una escala de reglamentaciones. Debemos ser 
mas flexibles. Tenemos que ajusta:rnos a las condiciones locales. El desarrollo consiste 
verdaderamente en vincular a las personas, los recursos y la energia para que avancen en una direcci6n 
preferida, la que sea. No consiste en crear lineas Maginot por todas partes, ni en encerrarnos. Se trata 
de utilizar los recursos de manera innovadora y creativa; por ejemplo, de crear una industria a partir 
de los propios desechos. Se trata asimismo de responsabilidad, no solo ante los accionistas sino 
tambien ante el entomo y la comunidad locales. 

Muchas gracias. 
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Ponencia 2 
Vincular a la industria con el n1edio ambiente 
La experiencia de Synder, Inc. 

Edward C. Yeh1 

Buenas tardes, 
Senoras y Sefiores: 

Antes de comenzar mi disertacion quisiera decir unas palabras en chino. Soy de Nanjing, en la 
provincia de Jiangsu. Me crie en Taiwan. Al terminar la universidad me fui a vivir a los Estados 
Unidos. De manera que soy un chino est:i.dounidense, por asi decirlo. En los Estados Unidos entre en 
Synder fucorporated, que tiene una seccion de ingenieria biol6gica y tambien otras secciones de 
ingenieria. Hemos tenido mucho exito, y en un proyecto en Wuxi facilitamos la transferencia de 
tecnologia e hicimos un modesto aporte, del cual nos enorgullecemos. 

En el decenio de 1980 el Gobierno chino llego a la conclusion de que le convenia modernizar la 
tecnologia de enzimas industriales del pais. En el marco del septimo plan quinquenal de desarrollo 
economico, eligio la instalacion de enzimas de Wuxi como destinataria y a Synder, de los Estados 
Unidos, como donante de la tecnologia para este proyecto, cuya fi.nanciacion fue aportada por el 
Gobiemo chino y la ONUDI. 

La produccion de enzimas industriales es un proceso de fermentacion. En lo esencial, se utilizan 
organismos microbianos que se cultivan en el laboratorio y se pasan luego a reactores. En ellos se 
crean condiciones para que elaboren leis productos, en este caso los enzimas industriales. En su 
momento, se llega a una fase de separacion de biomasa y luego se concentra el enzima, se le prepara 
segiln la formula y se le comercializa. Es un proceso de fermentacion bastante sencillo. 

La contribucion de Synder a este proyecto fue triple: 
1. Ayudamos a Wuxi a mejorar su cepa microbiana, logrando con ello aumentos del 

rendimiento que iban del 50% a mas del quintuple del volumen inicial; 
2. hltrodujimos en China la tecnologia de membranas. Concretamente, introdujimos dos 

membranas. La primera es una de gases. En todo proceso de fermentacion se necesita aire 
esteril. Al pasar de un filtro de algodon a este filtro de alta tecnologia, que es una pelicula 
delgada, logramos esterilizar el aire por completo y eliminar con ello el grave problema 
de contaminaci6n que antes imperaba en la instalacion. 

3. La segunda tecnologia de membranas que introdujimos fue la de membranas de liquidos, 
que se utilizo para sustituir el proceso de evaporacion que antes empleado en la 
instalacion de Wuxi. Con ello no solo se economizo mucha energia, sino que tambien se 

Presidente de Synder, me. (EE.VU.). No se presento documento oficial. El texto aqui 
presentado se basa en una transcripcion de la disertacion. 
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puede producir una concentraci6n mucho mayor y mas productos puros, reduciendo 
considerablemente al mismo tiempo los costos de producci6n. 

Las tecnologias eco16gicamente racionales que introdujimos en Wuxi corresponden en lo esencial a 
dos categorias: 

1. Formaci6n: capacitamos durante ocho meses a tres tecnicos de la instalaci6n de Wuxi en 
nuestra sede de California, donde se les ensefi.6 a manejar el cultivo y utilizar las nuevas 
tecnologias que se transferian de los Estados Unidos a China. En este contexto, 
comprendimos lo importante que era que la nueva tecnologia se utilizara correctamente a 
fin de que resultara plenamente eficaz. 

2. Instalaciones: introdujimos material nuevo, mejorado y actualizado para reemplazar el 
existente, que no era tan eficiente ni funcionaba muy bien. 

Al conjugar los mejoramientos en los dos aspectos sefialados, logramos reducir la contaminaci6n por 
lo menos en un 90% y eliminarla virtualmente. Ademas, colaboramos con la instalaci6n de Wuxi para 
aplicar la norma ISO 9000, que a nuestro juicio es un instrumento muy importante para mejorar la 
producci6n, poner en practica algunas directrices y asegurar la calidad. Al introducir los filtros en la 
instalaci6n eliminamos la contaminaci6n, aumentamos el rendimiento y redujimos considerablemente 
el costo de la energia por unidad de enzima. 

En el lapso aproximado de diez afios en que hemos trabajado con la instalaci6n de Wuxi, sus ventas 
han aumentado de 1,8 millones de d6lares a 18 millones de d6lares. Ha disminuido sus costos de mano 
de obra porque redujo sus necesidades de 900 a 500 personas. No ha experimentado un aumento 
considerable de sus costos de energia y sus desechos se han reducido mucho porque debe eliminar 
todo lote contaminado, sin tratar, en los tanques y lagos que circundan la instalaci6n. Gracias a los 
aumentos de calidad logrados al aplicar la norma ISO 9000, hemos logrado tambien elaborar 
productos de categoria mundial. He ahi el suefio de todo pais desarrollado, exportar sus productos para 
obtener divisas. Al habilitar la nueva tecnologia pusimos a la fabrica de Wuxi en condiciones de 
exportar sus productos al mercado mundial. 

El proyecto de Wuxi ha reportado varios beneficios secundarios: 
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1. Acortamos el tiempo necesario para adquirir esta tecnologia. En el momento en que 
China decidi6 importarla, el pais realizaba su propia investigaci6n. Al obtenerla pudo 
suspender completamente su labor de investigaci6n y desarrollo. Segiln sus propios 
calculos se ahorraron alrededor de 20 afios de dicha actividad. 

2 Las industrias consumidoras de materias primas tambien se beneficiaron de los enzimas 
industriales mejores y mas baratos, en particular los enzimas para la elaboraci6n de 
fecula producidas en Wuxi, lo que les permiti6 producir glucosa de calidad superior 
transformada mediante enzimas en lugar de glucosa por el metodo del acido, y tambien 
report6 un ahorro de energia. De manera analoga, resultaron igualmente beneficiadas las 
industrias del alcohol, de elaboraci6n de alimentos y de detergentes. 

3. Hubo un considerable efecto de difusi6n. Todas las demas instalaciones de enzimas de 
China, que suman alrededor de 80, quisieron contar con la nueva tecnologia. Al cabo de 
dos afios, todas habfan adoptado este metodo de fabricaci6n, que es mas eficiente, tiene 
un rendimiento superior y contamina menos. 

4. Al introducir la nueva tecnologia de membranas estimulamos tambien a la industria china 
de membranas, que produce una tecnologia muy importante para el control de la 
contaminaci6n. 

5. Con el enorme progreso logrado por las enzimas chinas tambien se vieron estimulados los 
fabricantes extranjeros de estos productos. Novo, el mayor del mundo, decidi6 invertir 
100 mill ones de d6lares en Tianjin para construir su propia fabrica de enzimas en China. 
Asi pues, desde Wuxi introdujimos mas competencia, lo cual es muy sano. Genencor, el 
segundo fabricante de enzimas del mundo, tambien quiso venir a China. Actu6 con 
inteligencia y nos compr6. Quiso comprar nuestras acciones, y en ese momento 
decidimos que era lo mejor para nosotros, de manera que le vendimos nuestras acciones 
de empresa mixta. La nueva empresa mixta se llama ahora Genencor-Synder. 



El exito de Wuxi atrajo la atenci6n d.el embajador estadounidense en China, Sr. Stapleton Roy. 
En 1993 visit6 la fabrica para ver c6mo se ejecutaba todo·e1 proyecto. Le dije que, en lo esencial, se 
hacia sin ayuda del Gobiemo estadounid1~nse. 

En 1993 y 1994 comprendimos la importancia de la tecnologia de membranas y decidimos invertir 
nosotros mismos en ella. Asi pues, estab:lecimos una empresa filial, Synder Filtration, que se centra en 
la producci6n de membranas polimericas organicas helicoidales para separar particulas en Hquidos. La 
gama comprende membranas para una d:iversidad de aplicaciones industriales, como la elaboraci6n de 
alimentos, el ramo del saneamiento y la industria del autom6vil. Ademas, la empresa fabrica 
bastidores apropiados para estas membranas. En la Figura 1 se observan algunos tipos con sus 
bastidores. 

Figura 1 
Membranas y bastidores producidos por Synder, Inc. 

La experiencia que dej6 el proyecto de Wuxi fue la comprobaci6n de que la ONUDI puede actuar 
como incubadora. Puede aportar el capital inicial para la transferencia intemacional de tecnologia y 
obrar de catalizador para determinar las posibilidades comerciales de la utilizaci6n de procesos de 
valor afiadido en los paises en desarrollo, como los que se suelen emplear en forma generalizada en los 
paises desarrollados. 

Ejemplo de ello seria la utilizaci6n de Jlas proteinas del suero. Tras la producci6n de queso, la capa 
superior clara de la leche restante se llama suero. Antes, esta se eliminaba como contaminante en el 
medio ambiente. Con la nueva tecnologfa de membranas las proteinas del suero no solo se recuperan, 
sino que ademas tienen un valor de rnercado muy elevado como alimento dietetico. De manera 
analoga, tambien se recupera la lactosa con esta nueva tecnologia, que permite transformar los 
desechos en un subproducto valioso. OtJro tanto ocurre con la pintura que se utiliza en la industria del 
autom6vil. Antes de que se introdujera la tecnologia de membranas se descargaba como contaminante 
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en el medio ambiente. Utilizando esta tecnologia, la pintura puede recuperarse y reciclarse, lo que 
tambien reduce los costos de fabricaci6n. 

A modo de conclusion, dire que la experiencia que esto nos ha dejado es que al dar con el valor 
comercial de las nuevas tecnologias en los paises en desarrollo puede justificarse su transferencia con 
mucha facilidad. 

Muchas gracias. 
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Ponencia 3 
La energia industrial y la industria 

Cahit Giirkok1 

Senor Presidente, 
senoras y senores: 

Me referire a la energia, hermana gemda del medio ambiente. La perspectiva que adoptare en mi 
disertaci6n esta influida naturalmente por mi historial, que es un largo camino desde la labor 
academica, incluida la concepci6n de equipo protector para sistemas de energia electrica, pasando por 
la industria manufacturera, hasta mis afios en las Naciones Unidas. Mi trabajo en la ONUDI ha 
comprendido la participaci6n en gran numero de proyectos relacionados con la energia, con los que se 
abordaron problemas energeticos propios del sector industrial y tambien multisectoriales. 

El asunto de la energia ha adquirido una dinamica increible como cuesti6n de ambito mundial, y no 
seria err6neo afrrmar que ha pasado a ocupar el primer lugar en el programa internacional despues de 
la Cumbre de Rio de 1992. En 2001 la Comision sobre el Desarrollo Sostenible examinara la energia. 
Por ello, resulta muy apropiado incluir la energia en el Foro sobre desarrollo sostenible de la ONUDI. 

La energia esta vinculada a casi todas las cuestiones mundiales. De hecho, es uno de los aspectos 
centrales del tema del desarrollo sostenilble. He aqui un resumen de las cuestiones a que esta ligada la 
energia: 
La energia y las cuestiones socioecon6micas 
La energia y el medio ambiente 
La energia y la economia 
La energia y la seguridad 

Con respecto a las cuestiones socioecon6micas, el alivio de la pobreza es la mas importante del 
programa mundial. Solo podra lograrse si se prestan al conjunto de las personas servicios energeticos 
para la elaboraci6n de alimentos, el alumbrado, la industria, el transporte, etc. 

Con respecto al medio ambiente, se debc! reconocer que la mayor parte de la contaminaci6n del mundo 
es causada por la industria. La responsabilidad principal en este embrollo corresponde a la energia 
industrial. En la Figura 1 se presenta la contribuci6n de la industria a la contaminaci6n mundial. 

Director de Ia Subdivision de Eficiencia de la Energia Industrial de la ONUDI. No se present6 documento oficial. 
El texto aqui presentado se basa en la transcripci6n de la disertaci6n. 
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Figura 1 
La energia, la contaminacion y la industria 
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Al evaluar la relaci6n entre la energia y la economia se observa que las tasas de crecimiento del 
producto intemo bruto y del consumo de energia estin rnuy estrechamente ligadas en los niveles bajos 
de ingresos. Este nexo desaparece unicamente en los niveles de ingresos elevados. Por ejernplo, en 
promedio estas dos variables estan completamente desvinculadas en los paises de la OCDE. La 
conclusion que cabe extraer de este analisis es que de no producirse un gran aurnento del consumo per 
capita de energia ningfui pais en desarrollo podra lograr la prosperidad econ6mica. En resurnen, sin 
energia no hay industria y sin industria no hay desarrollo. 

Podemos defmir un "indicador de justicia" que refleja el acceso de cada pais a los recursos energeticos. 
Si la distribuci6n fuera equitativa, todos los paises debieran tener un valor de uno en el indicador. Sin 
embargo, como cabe suponer, no es el caso. 

(Consumo total de energia del pals) xlOO 
Distribucion de la energla= (Consumo total de energia del mundo) 

(Poblacion del pals) xlOO 
(Poblacion total del mundo) 

Como se refleja en la Figura 2, existe la injusticia. Algunos paises, como los de la OCDE y los paises 
en desarrollo que poseen recursos de combustibles f6siles, tienen cifras muy superiores a la unidad, 
mientras que la mayoria de los paises en desarrollo las tienen reducidas. Si el objetivo es el desarrollo 
sostenible, se debe subsanar esta injusticia. 
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Figura 2: 
Distribucion mundial del uso de la energia 
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De manera analoga, puede definirse un indicador de eficiencia. Este refleja la eficacia con la que un 
pais utiliza la energia para general el PIB. Si el mundo fuera plenamente eficiente, todos habrian 
obtenido la cifra uno. 

Eficiencia energetica= 

(Consumo total de energia def pals) 
xlOO 

(Consumo total de energia def mundo) 

-----'(._P_'lB_to_t_al_d_e_l.._p_ai_.'sl~---- xlOO 
(PIB total def mundo) 

La Figura 3 muestra que los pafses desarrollados son eficientes en la utilizaci6n de su cuota de energia. 
Se debe prestar la mayor atenci6n a la ineficiencia de los pafses en desarrollo. Si Ios paises en 
desarrollo en rapido crecimiento, como China, la India, etc., no pueden aumentar su eficiencia en el 
uso de la energia, la presi6n sobre los recursos energeticos sera enorme. 
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Figura3 
Ineficiencia en el consumo de energia 
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En la Figura 4 se presenta al mismo tiempo la injusticia en la distribuci6n de los recursos energeticos y 
la eficiencia del consumo energetico en la creaci6n de riqueza. Pese a que se presenta linicamente una 
muestra representativa de paises, queda demostrada ampliamente la magnitud del problema. 

Figura 4 
El problema 
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Como se refleja en la Figura 5, las situaciones del consumo de energia permiten predecir que la tasa de 
aumento de su demanda de energia en los paises en desarrollo superara la de los paises desarrollados. 

Figura5 
Situaciones del consumo mundial de energia 
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Basandose en este supuesto, las emisiones de C02 que causan el recalentamiento del planeta y el 
cambio climatico aumentaran mas rapido en los paises en desarrollo. Esto se refleja en la figura 6. 

Figura 6 
Situaciones de emision de C02 
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La industria en general, y algunas industrias con alto consumo de energia como la siden'trgica y la de 
metales no ferrosos, etc., son y seran responsables de la mayor parte de las emisiones de C02 en los 
paises en desarrollo. 

Otra propiedad de la contaminaci6n relacionada con la energia es su caracter transfronterizo. Es un 
factor a la vez negativo, porque se trata de contaminaci6n involuntaria, y positivo porque al concitar 
mas atenci6n se facilitara la bilsqueda de soluciones. 
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La soluci6n de los problernas energeticos pasa por eliminar los obstaculos al consumo eficiente de 
energfa. Se toman en cuenta tanto los procesos de fabricaci6n (incluida la generaci6n de energia) como 
el disefio de productos. 

Otro ambito de interes es la utilizaci6n de tecnologias con baja emisi6n de gases de efecto invemadero 
en la generaci6n de energia y las industrias de alto consumo de energia. 

Los recursos energeticos renovables son practicamente la respuesta definitiva ante el cambio 
climatico. 

Considerando el analisis precedente, cabe llegar a la conclusion de que si no hay energia, o si su 
generaci6n y consumo causan contaminaci6n, se trata de una limitaci6n. En cambio, si se cuenta con 
ella yes limpia constituye una soluci6n. En el mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) yen el de 
aplicaci6n conjunta (AC) se tiene presente este hecho. 

La labor de aumentar la disponibilidad, le eficiencia y la limpieza de la energia en los paises en 
desarrollo constituye una remora enorme. Esta se hace sentir, por ejemplo, en el desarrollo, la 
transferencia y la financiaci6n de la tecnologia, asi como en la vigilancia de las operaciones. La 
comunidad internacional debe examinar la cuesti6n primordial de la distribuci6n de la carga. 

La Unica rnanera de hallar formulas para lograrla es que el proceso sea abierto, que las partes acruen 
con audacia, que se promuevan la diversidad y la creatividad, que todos respeten la susceptibilidad de 
los demas y que se adopten medidas sin dilaci6n. 

Sr. Presidente, 
senoras y senores: 

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) es quizas el mayor de los mecanismos 
multilaterales que otorga subvenciones a los proyectos ambientales y energeticos. A continuaci6n 
veremos un video de un minuto preparado por la Secretaria del FMAM, en que se muestra la cobertura 
de sus actividades. Presentare al mismo tiempo en la pantalla los programas conexos de la ONUDI. La 
compatibilidad de los programas del FMAM y de la ONUDI resulta evidente. 

Sr. Presidente, 
senoras y senores: 

Gracias 
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Ponencia 4 
El sector privado en la gestion de los desechos plasticos 
El caso de Ghana 

Edwin P. D. Barnes1 

1. Introduccion 

En Ghana, como en la mayoria de los paises en desarrollo, ha habido en los ultimos dos decenios un 
aumento constante en la utilizaci6n de materiales plasticos para diversos fines. De este modo, los 
plasticos van sustituyendo al acero y otros materiales de las industrias mecanicas como componentes 
importantes de los articulos de utilidad social y los aparatos domesticos. La orientaci6n hacia el 
empleo de los plasticos en estos -.sectores puede atribuirse a las propiedades singulares de dichos 
materiales, a su versatilidad, su carac:ter inerte, su poco peso y su resistencia en ambitos de 
aplicaciones como el embalaje, las piezas de autom6viles, los aparatos domesticos y la construcci6n, 
entre otros. 

Por desgracia, una de las cuestiones ligadas a los plasticos ( como a otros materiales) es la de los 
desechos que se producen. La gesti6n de los desechos plasticos en el pais plantea varios problemas, 
debido principalmente que a estos mat,eriales no son biol6gicamente degradables, lo que ocasiona 
problemas esteticos tanto en los vertederos como en las calles y alcantarillas en que se depositan 
indiscriminadamente los materiales durante mucho tiempo. 

En los ultimos afios se han planteado varias propuestas para hacer :frente al problema de los desechos 
plasticos, en particular los materiales de: embalaje. Entre ellas figuran la de prohibir la utilizaci6n de 
estos ultimas y la de sustituirlos por papd u otros materiales biodegradables. 

2. La industria del plastico en Gbana 

En Ghana hay mas de 40 industrias productoras de plastico. Su capacidad instalada es de alrededor de 
26.000 toneladas metricas anuales, aunque solo utilizan la mitad. Las fabricas elaboran una diversidad 
de productos plasticos basados en granulos importados. Entre los articulos que se producen figuran 
baldes, juguetes, envases para diversos fines, tuberias para agua, para cables electricos y para 
alcantarillado, asi como materiales para muebles y el envasado de alimentos. Ademas el pais importa 
alrededor de 10.000 toneladas metricas de diversos productos plasticos terminados, entre los que 
figuran platos, baldes, juguetes, cuberteria, envases para diversos fines y balsas de compras. 

La mayoria de las industrias productoras de plastico estan ubicadas en la zona de Accra-Terna. Las 
materias prim.as basicas que utilizan comprenden cloruro de polivinilo (PVC), acetato de polivinilo, 
poliuretano, tereftalato de polietileno, poliestireno, polipropileno y polietileno (HDPE, LDPE y 
LLDPE). En el Cuadro 1 se presentan algunos de los tipos de materias primas plasticas importadas al 
pais y las cantidades correspondientes a 1995 y 1996. 

1 Director Jefe del Ministerio de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnologia de Ghana. 
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Cuadro 1 
Materias primas plasticas importadas, 1995 y 1996 

Tipo de polimero 
Polietileno de alta densidad 

Polietlileno de baja densidad 

Polipropileno 

Cloruro de polivinilo 

Poliestireno 

Acetato de polivinilo 

1995 
6.547,3 

5.714,2 

2.671,7 

5.312,3 

320,3 

160 

Copolimero de propileno y etileno 246,5 

3. Generacion de desechos plasticos 

Cantidad total (en toneladas metricas) 
1996 
5.954 

7.462 

3.400 

1.517 

18 

20 

Una evaluaci6n de la generaci6n de desechos s6lidos realizada en la metropolis de Accra en 1993 
indic6 que los desechos plasticos representaban alrededor del 4% y que los porcentajes 
correspondientes al papel, el vidrio y los metales eran del 5%, el 2% y el 2,6%, respectivamente. En 
1996, habiendose registrado una disminuci6n o cambios de escasa consideraci6n en el caso de los 
otros materiales, la cantidad de desechos plasticos aument6 hasta alrededor del 5%. De la cifra total 
estimada de 9 .500 toneladas de desechos plasticos generados, alrededor de 6.500 toneladas, 
equivalentes al 70%, consistieron en bolsas y peliculas plasticas a base de polietileno. 

Los desechos plasticos pueden clasificarse en dos categorias, los que se producen antes de la 
intervenci6n del usuario (desechos plasticos industriales) y los que se generan despues (desechos 
plasticos del consumidor). Los problemas vinculados a estos materiales se atribuyen por lo general a 
los ultimos. Ello se debe a que las industrias del plastico tienden a reciclar internamente los desechos 
anteriores a la intervenci6n del usuario e integrarlos a las materias primas. 

Los desechos plasticos posteriores a la intervenci6n del usuario provienen por lo general de materiales 
de envasado de alimentos a base de polietileno de baja densidad, botellas de plastico, bolsas de 
polietileno y polipropileno y envases de polietileno. Se generan en los hogares y las tiendas 
minoristas, asi como en las industrias manufacturera y agricola. 

4. Ef ectos de los desechos plasticos en el medio ambiente 

De todos los desechos domesticos e industriales generados en el pais, los plasticos plantean los peores 
problemas con respecto a la limpieza del medio ambiente. Se los encuentra esparcidos por las calles, 
en los desagiies, alcantarillas y vertederos. Obstruyen los desagiies y alcantarillas, generando aguas 
estancadas que son focos de reproducci6n de mosquitos y otros insectos portadores de enfermedades. 
En la estaci6n lluviosa, dicha obstrucci6n causa inundaciones. 

En las calles, los materiales plasticos crean problemas ambientales esteticos. Al no ser biodegradables, 
los plasticos los generan tambien en los vertederos, donde se tiende a tratarlos mediante su quema. Por 
desgracia, esto ocasiona otros problemas de contaminaci6n, por la liberaci6n en la atm6sfera de gases 
perniciosos como acido clorhidrico, isocianatos, formaldehidos, dioxinas y furanos. 

S. Mecanismos para la gestion de los desechos plasticos en el pais 

El metodo tradicional de gesti6n de los desechos ambientales es el de mando y control, en el que se 
utiliza la legislaci6n y medidas analogas de autorizaci6n para lograr una mejor ordenaci6n del medio 
ambiente. Ello requiere instaurar regimenes fuertes de vigilancia y aplicaci6n, especialmente con 
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respecto a las capacidades institucionale:s y humanas. Los costos relacionados con estos mecanismos 
suelen ser muy elevados y en la actualida,d se observa la tendencia a introducir otras medidas y utilizar 
los regimenes legislativos como ultimo rccurso. 

Con arreglo a la Ley del Organismo de Protecci6n del Medio Ambiente (Ley 490, de 1994), todas las 
inversiones deben estar sujetas a evaluaciones de su repercusi6n ambiental, que deben ser aprobadas 
por el Organismo de Protecci6n del Medio Ambiente antes de que se efecrue la inversion. Por este 
medio, se deben abordar todas las posibl1~s cuestiones ambientales antes de que comience la actividad. 
En el caso de las empresas existentes, el Organismo de Protecci6n del Medio Ambiente exige la 
presentaci6n de planes de ordenaci6n del medio ambiente, que definen la forma en que se abordaran 
los problemas ambientales existentes dentro de un plazo con~reto convenido por el inversionista y el 
Organismo. Aunque este mecanismo puede considerarse un sistema de autorizaci6n, al que cabe 
clasificar con arreglo al regimen de mando y control, la evaluaci6n de la repercusi6n ambiental y su 
plan conexo de ordenaci6n del medio ambiente pueden definirse como instrumentos de planificaci6n 
destinados a asegurar la utilizaci6n de los metodos mas satisfactorios de protecci6n del medio 
ambiente para alcanzar los objetivos des·eados. Mediante dichas evaluaciones y planes se alienta a los 
inversionistas a que utilicen las normas ISO 9000 e ISO 14000 para asegurar queen los sistemas de 
producci6n se aborden no solo las cuestiones de calidad sino tambien las relativas al medio ambiente. 

Aunque la norma ISO 9000, que se refiere a los sistemas de gesti6n de calidad, es bastante valorada en 
el pais, donde la aplican varias industrias manufactureras y de servicios, la mayoria de los empresarios 
todavia no reconoce plenamente el valor de la nonna ISO 14000 sobre sistemas de ordenaci6n del 
medio ambiente. Asi ocurre en particular en las empresas pequefias y medianas. Mediante la labor de 
la Junta de Normas de Ghana, la organizaci6n nacional de nonnalizaci6n y el Organismo de 
Protecci6n del Medio Ambiente, se estan estableciendo mecanismos apropiados para hacer frente a 
esta situaci6n. 

Como se indic6, la industria del plastico de Ghana recicla en lo esencial todos los desechos plasticos 
industriales que genera. El principal prohlema es el de los desechos plasticos del usuario, que escapa al 
control de la industria del plastico, siendo responsabilidad de los particulares y de otros fabricantes y 
minoristas que utilizan dichos materi:ales plasticos principalmente con fines de envasado. Por 
desgracia, el modo de utilizaci6n de estos materiales hace que queden esparcidos por todo el pais, lo 
que dificulta su recolecci6n. 

La base para la gesti6n de los desechos plasticos del pais son las llamadas "cuatro erres": reciclado, 
reutilizaci6n, reducci6n y recuperaci611t. Un mecanismo importante con el que se promueve este 
concepto es el sistema de gesti6n de la bolsa de desechos, creado por MAMSCO Venture Ltd., 
empresa nacional que se dedica a actividades de consultoria relacionadas con la gesti6n, el medio 
ambiente, la ingenieria y la promoci6n del turismo. 

6. El sistema de gestion de la bofaa de desechos 

Con este concepto se individualiza a las industrias y organizaciones que producen determinados tipos 
de desechos (gaseosos, liquidos y so lidos) y a las que pueden utilizarlos y comercializarlos como 
materias primas basicas y secundarias. El sistema se centra en las "cuatro erres" -recuperaci6n, 
reutilizaci6n, reciclado y reducci6n- como medio de prevenci6n y control de la contaminaci6n. Aborda 
tambien asuntos relativos al desarrollo :industrial ecol6gicamente sostenible (DIBS) y los programas de 
producci6n mas limpia de la ONUDI. 

El sistema de gesti6n de la bolsa de vak>res de los desechos se estableci6 como estrategia en el marco 
del Proyecto del Ecosistema Marino Extenso del Golfo de Guinea. Este proyecto, financiado 
principalmente por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y ejecutado por la ONUDI, tenia por 
objeto resguardar el equilibrio de dicho ecosistema. En el participaron seis paises riberefios del Golfo. 
Al ser la contaminaci6n generada por las actividades terrestres un elemento critico en la 
contaminaci6n del Golfo de Guinea, se 1~onsider6 que el sistema era una forma de reducir la cantidad y 
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los tipos de contaminantes industriales que podian eliminarse en el ecosistema marino extenso. Para su 
aplicaci6n consta de los siguientes elementos: 

1. Un estudio de viabilidad para determinar los desechos comercializables a fin de aumentar 
al maximo su reutilizaci6n y reciclado; 

2. La difusi6n del informe de viabilidad a los interesados; 
3. La retroinformaci6n y la reacci6n de los interesados para ultimar un informe; 
4. El establecimiento de un banco de datos e informaci6n sobre los desechos 

comercializables basado en el correo electr6nico; y 
5. La puesta en servicio del sistema y su consolidaci6n como instituci6n privada de 

financiaci6n aut6noma. 

Con el apoyo de la ONUDI, MAMSCO Ventures Ltd. ha realizado actividades correspondientes a los 
tres primeros elementos. En la actualidad se procura obtener apoyo de diversos donantes para terminar 
el ciclo de actividades. Mientras, la empresa ha patentado el concepto y lo promueve en varios paises 
de Africa. 

Se calcula que la empresa necesitara alrededor de 160.000 d6lares para establecer el sistema de gesti6n 
de la bolsa de desechos. 

7. Economia de Ia gestion de los desechos plasticos 

Como en el caso de otros mecanismos de gesti6n de los desechos, mediante el sistema se han 
calculado las cantidades de desechos plasticos posteriores a la intervenci6n del usuario y se han 
examinado las industrias que pueden contar con instalaciones para tratarlos. El principal problema 
concretado con el programa para la gesti6n de desechos plasticos posteriores a la intervenci6n del 
usuario es su recogida. Estos materiales tienden a estar esparcidos por todas las zonas urbanas y 
rurales. En los hogares no se aplican procedimientos especiales para separar los materiales plasticos de 
otros tipos de desechos. 

Asi pues, se requiere elaborar estrategias apropiadas para promover la recogida de estos desechos con 
fines de tratamiento secundario. Estas estrategias comprenden: 

• La habilitaci6n de instalaciones en los hogares para separar los desechos plasticos y 
los de otro tipo; 

• El establecimiento de puntos de transito adecuados en las comunidades para la 
manipulaci6n de los distintos desechos; y 

• La designaci6n o contrataci6n de recolectores itinerantes a quienes se pagara por la 
cantidad de desechos plasticos que recojan. 

A fin de reducir la mayor parte de los materiales plasticos, el Instituto de Investigaci6n 
Industrial del Consejo de Investigaci6n Cientifica e Industrial diseft6 una maquina de compresi6n. Se 
esta actualmente a la espera de que la fabrique un empresario privado para su utilizaci6n comercial. Su 
precio estimado es de unos 3.000 d6lares. 

La falta de un sistema de recogida que pueda considerarse econ6mico ha entorpecido las 
actividades de varios empresarios que han expresado interes por dedicarse al reciclado de los desechos 
plasticos posteriores a la intervenci6n del usuario. El Ministerio estudia atentamente diversas medidas 
destinadas a lograr que ello resulte econ6micamente rentable para estos empresarios. Con la 
legislaci6n en vigor, conforme a la cual es delito que incluso los particulares contaminen el media 
ambiente, seria posible enjuiciar a las personas que lo ensucien con desechos plasticos, lo que, desde 
luego, tiene importantes repercusiones sociales y financieras. 
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8. Sistemas de produccion mas limpia 

En el marco de su programa destinado a promover la utilizaci6n de tecnologias ecol6gicamente 
racionales, el Ministerio sostiene conversaciones con la ONUDI para establecer un centro de 
producci6n mas limpia en el pais. Este se orientaria principalmente hacia las empresas pequefias y 
medianas, a cuya categoria pertenece la mayoria de las industrias del plastico. Aunque la mayor parte 
de los desechos plasticos se recicla, con lo que se evita crear un problema ambiental, su produccion y 
posterior reciclado entrafian un costo suplementario, que puede y debe evitarse. Se necesita mas 
energia para procesar la misma cantidad de material, y en muchos casos el material plastico reciclado 
no puede utilizarse para los productos originales que se pensaba elaborar. 

Por ello, el centro de produccion mas limpia ayudara a las industrias del plastico a mejorar sus 
sistemas de produccion, para asegurar que sus productos cumplan las normas de calidad aceptables y, 
que al mismo tiempo, se reduzca la cantlidad de desechos producidos, lo que reportara economfas en 
terminos de energia y del caracter de los articulos producidos y aumentara las utilidades. 

Cabe sefialar que con la introduccion de mejores sistemas de produccion en las pequefias y medianas 
empresas nacionales que fabrican utensilios de cocina de aluminio hubo un mejoramiento notable con 
respecto a las repercusiones negativas de sus actividades en el medio ambiente y en sus utilidades. Lo 
mismo ocurri6 con una fabrica de papel, que produce papel higienico y otros articulos de papel. El 
centro de producci6n mas limpia puede ayudar a las industrias del plastico a lograr resultados 
positivos ancilogos en sus actividades. 

9. Sensibilizacion 

Una actividad importante del programa del Ministerio para la gesti6n de los desechos plasticos y de 
los desechos en general se realiza en el ambito de la sensibilizaci6n. Con el auspicio del Ministerio 
diversas organizaciones no gubemamentales, y el Organismo de Protecci6n del Medio Ambiente 
emprenden programas al respecto utilizaindo diversos medios, electronicos e irnpresos, para despertar 
conciencia de los peligros relacionados con la generacion de desechos plasticos. Adernas, corno parte 
de ellos se utilizan formas tradicionales de comunicacion informal, corno festivales, conciertos, etc. 

El Ministerio y las organizaciones no gubemamentales organizan diversas campafias de limpieza 
ligadas a las actividades de sensibilizacii:ln. Con ellas se contribuye a demostrar en forma practica el 
significado de la depuracion del medio ambiente, y tarnbien a despertar conciencia en la ciudadania 
respecto de lo que se espera de ella. 

Las campafias de limpieza no han recibido por lo general el apoyo deseado, especialmente en las 
comunidades urbanas. La impresion general es que los habitantes pagan su contribuci6n a las 
autoridades politicas del distrito, cuyo cometido es mantener limpias las calles y alcantarillas. Por ello, 
no encuentran razon para asumir la responsabilidad suplementaria de ocuparse de las actividades de 
limpieza, pues han cumplido sus obligaciones civicas. Por desgracia, muchos de estos habitantes no 
conocen el reglamento del distrito que asigna a los moradores el deber de mantener limpios el entomo 
de la vivienda, el alcantarillado, el alcantarillado frente a ella y la mitad del ancho de la calle en que se 
encuentra. 

Sin embargo, la aplicacion de este reglamento es un gran problema. Las sanciones en el previstas son 
tan insignificantes que el costo de la demanda supera con mucho el de imponerlas. Por ello, no hay 
incentivos para enjuiciar a los infractores. 

Existe en la actualidad un programa para consolidar todas las leyes ambientales del pais. Cabe esperar 
que se revise la legislaci6n relativa al mantenimiento de la limpieza del medio arnbiente a fin de que 
las sanciones sean un factor de disuasi6n mas eficaz que hasta ahora. En lo esencial, la ley debe surtir 
un efecto disuasor en lugar de emplearse como instrumento principal para la ordenacion del medio 
ambiente. 
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10. Conclusion 

La gesti6n de los desechos plasticos es un asunto muy importante para Ghana. Los desechos plasticos 
industriales constituyen materias primas para la elaboracion de diversos articulos de plastico, lo que 
reduce la necesidad de importar otras nuevas. Por desgracia, el reciclado supone la reelaboraci6n del 
mismo material, lo que requiere utilizar mas energia para lograr el producto final deseado. 

En el hogar, los productos plasticos se reutilizan con diversas finalidades. Sirven, por ejemplo, para 
guardar agua y alimentos, y tambien para envolver comida que se guarda en frigorificos y 
congeladores. Unicamente cuando dejan de ser utiles terminan por enviarse a los vertederos. 

El principal problema de los desechos plasticos guarda relaci6n con los usuarios. Aunque se han 
creado varios mecanismos para promover su reciclado, la mayor dificultad que se ha observado es su 
recogida. La falta de un sistema para la recogida de desechos plasticos por separado dificulta la 
creaci6n de un mecanismo econ6mico para su gesti6n. 

Como en el caso de la gesti6n de desechos en general, el sistema de gesti6n de la bolsa de desechos es 
un marco satisfactorio para su tratamiento. El aspecto mas importante, al que se debe prestar atenci6n, 
es el costo o el precio relacionado con los desechos. Si estos son razonables los desechos plasticos se 
convertiran en una fuente importante de ingresos para los empresarios cuya actividad principal sea su 
recogida y venta, porque existe un mercado para su utilizaci6n. Al resolverse un problema ambiental 
se crearan, pues, posibilidades de nuevos empleos en el pais. 

El sector privado aparece como la instancia principal para promover las actividades de gesti6n de 
desechos en el pais. Se considera que la funci6n del Gobierno consiste en lo esencial en crear el 
entorno apropiado para el quehacer del sector privado. 
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Orador eminente 

Yuri Spiridonov1 

Sr. Presidente, 
senoras y senores: 

Quiero expresar mi sincera gratitud por la oportunidad de dirigirme al Foro desde esta elevada tribuna 
y referirme a las cuestiones ambientales mas urgentes para la humanidad. 

La Republica de Korni, una de las regioncs mas extensas de Rusia, queda en el extremo nororiental de 
la parte europea de Rusia. 

Korni es rica en recursos naturales y rninerales de excepci6n. El total de recursos energeticos supera 
los 170.000 rnillones de toneladas de combustible convencional. Hay yacimientos de petr6leo, carbon, 
rninerales de bauxita, manganeso, titanio, oro y diamantes. Las reservas forestales se calculan en 
2.800 rnillones de metros cubicos. 

Korni es una entidad constituyente de la Federaci6n de Rusia. Como participante independiente en la 
cooperaci6n internacional, tiene derecho a celebrar acuerdos econ6micos y comerciales con asociados 
comerciales rusos y extranjeros. La Republica ha pasado a ser rniembro activo de diversos programas 
y proyectos internacionales. 

Desde 1997 Korni ha cooperado intensamente con la Organizaci6n de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial, y este afio se puso en rnarcha en su territorio el proyecto de la ONUDI titulado 
"La Republica de Korni: desarrollo industrial sostenible y competitividad". Conscientes de la 
necesidad de utilizar en Korni la vasta e:xperiencia de la ONUDI, respaldamos la concesi6n de una 
subvenci6n al proyecto por medio de un fondo fiduciario. La nueva oficina de proyectos de la ONUDI 
funciona en Syktyvkar, la capital de Komi. Los expertos intemacionales habian contratado y 
capacitado a varios de los especialistas locales, que en la actualidad manejan los programas 
inforrruiticos y la documentaci6n de la ONUDI y trabajan como equipo del proyecto. El nuevo 
programa integrado de la ONUDI para la Republica de Korni se elabora aplicando los nuevos 
enfoques de la asistencia tecnica de la Organizaci6n. 

La cuesti6n del medio ambiente es uno dle los elementos mas importantes del programa. En Komi, el 
medio ambiente se caracteriza por un conjunto de condiciones climaticas adversas, como bajas 
temperaturas, vientos fuertes, gran humedad, invierno prolongado y, con ello, la gran vulnerabilidad 
de la naturaleza y la lentitud de sus procesos de recuperaci6n. Sin embargo, la Republica cuenta por 
otra parte con el vigoroso potencial de sulS recursos naturales, que ha determinado un ritmo intenso de 
la industrializaci6n nacional, la cual se orienta principalmente al combustible, la energfa y las materias 

1 Presidente de la Republica de Komi (Federacic>n de Rusia). No se present6 documento oficial. El presente discurso se 
pronunci6 en ruso. El texto en espaiiol aqui presentado es traducci6n de otro en ingles basado en la version oficial en 
dicho idioma de la Misi6n Permanente de la Federaci6n de Rusia. 
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primas. En la Republica la creacion de mecanismos eficientes para el aprovechamiento-de los recursos 
naturales se produce al mismo tiempo que la transicion de la region hacia una economia de mercado. 

La mayoria de los organismos gubernativos de la Republica que se ocupan de la utilizacion de los 
recursos naturales y la proteccion del medio ambiente se hallan reunidos en una sola estructura, el 
Ministerio de Recursos Naturales y Proteccion del Medio Ambiente. 

La Republica afronta problemas ecol6gicos relacionados con su produccion industrial, pero tambien 
ha obtenido algunas experiencias positivas en su solucion, entre otras cosas, con ayuda de la 
comunidad internacional. 

En 1994, un accidente en un oleoducto produjo un derrame de petr6leo de alrededor de 69 hectareas en 
la tundra. Gracias al Banco Mundial y al Banco Europeo de Reconstruccion y Fomento, que otorgaron 
un credito de alrededor de 124 millones de d6lares, se termin6 satisfactoriamente la enorme tarea de 
limpiar el derrame y modernizar los oleoductos, y se estudia continuamente la situacion para impedir 
que se repitan desastres como este. 

Los bosques que cubren alrededor del 80% del territorio de Komi no solo son un enorme recurso 
industrial, sino que ademas se los conoce con el pintoresco nombre de "los pulmones de Europa'', lo 
que refleja la importante funcion que cumplen no solo para Komi sino tambien para todo el continente. 
Cerca del 15% de la superficie de la Republica corresponde a reservas protegidas, como parques 
nacionales, sitios pertenecientes al patrimonio, etc. Entre estos figuran el Parque Nacional de Yugyd 
Va (Agua Clara), que se encuentra en la lista de los Sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sin 
embargo, entendemos que es imposible limitarse a preservar la naturaleza y regresar a las tecnologias 
primitivas de produccion. El reto al que intentamos hacer :frente en la actualidad es el de establecer un 
sistema sostenible de ordenacion de los recursos forestales. Desde 1996 el Gobiemo de Komi ha 
ejecutado varios proyectos relativos a la promoci6n de los llamados bosques modelo, en cooperaci6n 
con el Fondo Mundial para la Naturaleza. Los expertos consideran que estos proyectos tienen 
perspectivas prometedoras. El ser humano debe vivir en armonia con la naturaleza. 

Cabe seiialar que los gerentes y propietarios de las empresas de los sectores forestal, petrolifero y 
gasista, asi como de los demits sectores, ban comprendido gradualmente que la utilizaci6n de 
tecnologias menos nocivas para el medio ambiente, incluso siendo mas caras, reportan mayores 
utilidades. La utilizacion eficiente de materias primas y energia compensa en forma sustancial. 
Durante dos afios hemos ejecutado satisfactoriamente el Programa ruso-noruego de produccion mas 
limpia en Komi. Los expertos preparados en su marco han introducido en sus empresas los principios 
recien adoptados de la produccion mas limpia, y estas se han beneficiado economicamente de ello al 
tiempo que ban reducido la repercusi6n negativa en el medio ambiente. 

Estamos convencidos de que, habida cuenta de la globalizacion industrial, es importante evitar los 
errores del pasado y estudiar e introducir con prontitud tecnologias modemas y tecnicas de producci6n 
mas limpias. Se trata de un problema mundial, que por lo tanto se debe resolver conjuntamente. Los 
ecosistemas no tienen fronteras. La comunidad internacional debe fomentar la transferencia de 
tecnologias de producci6n mas limpia a las regiones en que existe la necesidad imperiosa de contar 
con ellas y, principalmente, hacia aquellas en que la producci6n guarda relaci6n directa con la 
utilizaci6n de los recursos naturales. 

En el caso de Komi, donde se produce petr6leo y bauxitas, este reto es bastante perentorio. 
Consideramos una medida oportuna el establecimiento del Fondo para las generaciones futuras en 
Komi, que esta empe:iiada en facilitar de manera prospectiva la soluci6n de problemas basicos como la 
migracion de poblaciones, el empleo y la preservaci6n de los o:ficios y culturas tradicionales de las 
poblaciones aut6ctonas septentrionales. Como ha demostrado la experiencia de otros paises en que 
existen fondos analogos, las ganancias que reporta su utilizacion eficaz pueden sustituir gradualmente 
las que provienen de los recursos naturales, que van agotandose en forma progresiva. 
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El Gobierno de Komi siempre ha asignado gran importancia a la utilizacion racional de los recursos 
naturales. Por ello, en el programa integrado de la ONUDI para la Republica de Komi se han 
incorporado cuestiones relativas al esta.blecimiento de un centro de producci6n mas limpia en la 
Republica y al aprovechamiento eficaz de la energia industrial. El hecho de que los gastos globales del 
Gobierno de Komi con respecto a la elaboraci6n y ejecuci6n de este programa integrado ascenderan, 
seglin lo previsto, a 1 mil16n de d6lare:s confirma la seriedad de nuestras intenciones. Esperamos 
tambien que las organizaciones e instituciones financieras internacionales, asi como el sector privado, 
participen en este programa. 

Es hora de que nos preocupemos de los problemas que afrontaran las generaciones futuras, que 
habitaran en las zonas en que se explotan recursos no renovables. 

La intensificaci6n de la cooperacion en1re la ONUDI y la Republica de Komi coincide exactamente 
con el periodo de transformaci6n de I.a Organizaci6n. En la actualidad, en momentos en que la 
Republica de Komi comprueba las verdaderos resultados de las actividades de la ONUDI en su 
territorio, podemos afirmar que el proceso de transformaci6n se ha realizado en forma correcta. 

Sefior Presidente, al respecto deseo expresar nuestra profunda gratitud al Director General de la 
ONUDI, Sr. Magarifios, y al conjunto de la Secretaria por los esfuerzos realizados para difundir en 
nuestra Republica la experiencia obtenida por la comunidad intemacional en la prestaci6n de 
asistencia para el desarrollo industrial. 

Gracias, Sr. Presidente. 
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Grupo 4 

El Programa de Alianzas de la ONUDI 

Un nuevo enfoque de la promoci6n de la pequefia y la mediana empresa 



Marco tematico para el Grupo 4 
Secretaria de la ONUDI 

1. Antecedentes y contexto 

El actual proceso de globalizaci6n, es decir, la creciente organizaci6n de sistemas de producci6n 
econ6mica en el plano intemacional, se~ refleja en una rapida intensificaci6n de las transacciones 
econ6micas transfronterizas. Las corrientes intemacionales de inversion y tecnologia, impulsadas 
principalmente por las estrategias a largo plazo aplicadas por las enipresas transnacionales en su 
calidad de protagonistas principales, ban reducido la importancia econ6mica de las distancias 
geograficas. Paises de diferentes partes del mundo compiten entre si para atraer posibles inversiones a 
su territorio, competencia que queda determinada por una variedad de factores. En general, se puede 
observar que los marcos estructurales de reglamentaci6n econ6mica que rigen los procesos de 
atracci6n y funcionamiento de la inversion extranjera en diversos paises han llegado a coincidir en 
gran medida, con lo que han perdido importancia en la formulaci6n de estrategias de inversion. Al 
mismo tiempo, las ventajas derivadas simplemente del costo de la mano de obra estan perdiendo su 
relativa importancia, con lo que los factores no vinculados con el precio ( como la calidad y 
confiabilidad del producto asi como los conocimientos tecnicos conexos requeridos) estan cobrando 
mayor importancia. 

Dentro de ese escenario econ6mico mundial, la mayor parte de los paises en desarrollo tienen que 
hacer frente a un doble desafio: en primer lugar, cuidar de no quedar al margen de las corrientes 
moviles de inversion en el plano internacional y, en segundo lugar, asegurarse de que la inversion 
extranjera repercuta en la economia interna del pais generando un efecto mas amplio en su desarrollo. 
En una palabra: se trata de no caer en ui1a situaci6n en que al mejorar la integraci6n en la economia 
mundial se aumenten las disparidades en el desarrollo regional dentro de la economia intema del pais. 
El formar parte de la economia mundial -siempre que ello sea sostenible desde los puntos de vista 
politica y social- debe repercutir en forma tangible en las realidades econ6micas y la vida de los 
habitantes de los paises en desarrollo, de modo que se pueda tener mayores posibilidades de empleo, 
lograr un desarrollo regional de amplia base y, a la larga, mitigar la pobreza. 

Un mecanismo clave para acoplar la integraci6n mundial con el desarrollo racional es el de promover 
vinculaciones entre las empresas transnacionales inversionistas por un lado y las empresas pequeiias y 
medianas locales por otro con miras a integrarlas en cadenas intemacionales de suministro como 
proveedores de piezas, componentes y servicios. Al terminar el milenio, decenas de miles de empresas 
han efectuado inversiones a traves de sus fronteras nacionales, y con ello ban contribuido a generar 
mas de las tres cuartas partes del comen;io mundial. Es evidente que esas empresas tienen verdadero 
interes econ6mico en mejorar las fuentes de abastecimiento de los insumos de producci6n 
provenientes de la economia local y, por lo tanto, en aumentar la capacidad requerida de las empresas 
pequefi.as y medianas que forman parte de su cadena vertical de suministro. A su vez, ello supone la 
imposici6n de condiciones mas rigidas de caracter administrativo y tecnico a aquellos abastecedores 
de pe.quefia y mediana escala que se hallan integrados en sistemas mundiales de entrega puntual y 
oportuna. 
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Las amplias cuestiones antes planteadas se examinaran en mayor detalle en el Grupo 1 y en el Grupo 2 
del Poro sobre Desarrollo Industrial Sostenible. Con esta perspectiva general la ONUDI ha lanzado su 
nuevo Programa de Alianzas a fin de contribuir a un proceso de globalizaci6n que sea 
economicamente eficaz y que resulte sostenible desde los puntos de vista social y ecologico. 

2. Enfoque 

Se ha de considerar el Programa de Alianzas de la ONUDI en el contexto del establecimiento de una 
cooperacion constructiva orientada a objetivos entre el sistema de las Naciones Unidas y los circulos 
empresariales del mundo. Su enfoque innovador consiste en establecer alianzas entre miembros del 
sector privado, tanto las empresas intemacionales como la industria nacional, organizaciones de la 
sociedad civil, incluidas instituciones de investigaci6n, gobiemos de paises en desarrollo y la propia 
ONUDI. 

El Programa de Alianzas de la ONUDI se ha llevado a la pnictica por primera vez en la India con el 
proposito de mejorar la estructura del sector de fabricacion de piezas de automotores del pais y de 
aumentar el rendimiento de las empresas nacionales en este sector de modo que se conviertan en 
proveedores competitivos a escala mundial. Como resultado de ello, la inversion extranjera destinada a 
ese sector en el pais podria beneficiarse de las conexiones solidas ya establecidas con un nucleo de 
eficientes proveedores locales de componentes. 

En comparacion con algunos otros paises en desarrollo, particularmente en Asia oriental y sudoriental, 
la India ha comenzado tan solo en los Ultimos aiios a competir por atraer inversiones directas del 
exterior. A comienzos del decenio de 1990, el Gobierno del pais empez6 a abrir la economia a 
inversionistas extranjeros ofreciendo un ambiente liberalizado para la inversion. Las empresas 
transnacionales reaccionaron nipidamente y tan solo en un plazo de pocos a:fios han multiplicado sus 
intereses inversionistas en la India. En particular, el sector automotor, desde su plena liberalizaci6n en 
1993, ha alcanzado una notable tasa de crecimiento anual de mas del 20% en el numero de vehiculos 
fabricados. La mayor parte de los fabricantes de autom6viles del mundo han establecido empresas 
conjuntas en la India, de las cuales se han aprobado unas 20 hasta la fecha. 

Con ese tel6n de fondo, el Gobiemo de la India ha determinado que el sector nacional de fabricacion 
de piezas de automotores con sus empresas pequefias y media:nas es el que requiere mayor 
fortalecimiento a fin de mejorar su rendimiento, aumentar su capacidad de suministro, mejorar la 
calidad de sus productos, incrementar el valor agregado interno, impulsar el aprendizaje tecnol6gico y 
de gestion y crear oportunidades de empleo productivo. Cabe tambien considerar esta situaci6n 
teniendo en cuenta las consecuencias de la entrada en vigor en 2002 de los acuerdos de la 
Organizaci6n Mundial del Comercio segiln los cuales se trata de poner fin a las regla:mentaciones 
relativas al contenido en productos nacionales. A menos que la estructura de la industria de piezas de 
automotores se haya racionalizado para esa fecha, se corre el peligro de que determinados segmentos 
de ese sector queden completamente eliminados por competidores de diversas partes del mundo, lo 
cual acarrearia el desplazamiento y creciente desempleo de un considerable nfunero de trabajadores. 

Para hacer frente a tal desafio, la ONUDI ha establecido un equipo multisectorial que comprende a los 
siguientes coparticipes del Programa con funciones e intereses bien diferenciados: 
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• El Gobierno de la India adquiere plena propiedad de esta iniciativa; garantiza mantener a 
la va:nguardia una amplia perspectiva de desarrollo; se compromete a mantener un clima 
empresarial favorable; y actUa oficialmente en calidad de contraparte y coordinador. 

• La FIAT S.p.A. (representada por la Magneti Marelli, empresa del Grupo FIAT a cargo 
del sistema de piezas de automotores) como importante protagonista mundial de la 
industria del autom6vil esta acrecentando su perfil de inversionista en la India. La 
empresa tiene evidente interes en que su inversion resulte lo mas eficaz posible en 



funci6n de los costos y en satisfacer los requisitos relativos al contenido nacional. Por 
ello esta interesada en instaurar gradualmente un sistema industrial eficiente en apoyo de 
sus actividades en la India. 

• En cuanto a las institucione:s de apoyo del sector privado de la India, la Asociaci6n de 
Fabricantes de Piezas de Automotores de la India y la Asociaci6n de Investigaci6n de la 
Industria Automotriz de la India son los portavoces de la industria. Tendran una 
importancia decisiva para asegurar la sostenibilidad mediante el incremento de la 
capacidad institucional, ya s,ea en cuanto a la capacitaci6n especializada, las cuestiones de 
calidad o las dimensiones ambientales. 

• El Instituto Europeo de Gesti6n se halla entre las principales escuelas de administraci6n 
de empresas del mundo. Mantiene un activo centro de investigaci6n sobre la industria 
automotriz y cuenta con lm verdadero acervo de conociinientos concretos sobre la 
situaci6n de la industria de la India. 

• El Foro de Dirigentes Empresariales Principe de Gales -en su calidad de organizaci6n de 
mej oramiento de la capacidad y defensora mundial de empresas socialmente 
responsables- ha introducido nuevas modalidades de cooperaci6n entre las Naciones 
Unidas, el sector privado y la sociedad civil. En esta funci6n, el Foro tiene pleno apoyo 
del Secretario General de las Naciones Unidas. En la India, como en muchos otros paises, 
actUa de promotor y facilitador de la cooperacion entre las Naciones Unidas y el mundo 
empresarial. 

Las alianzas de esta indole entre los srectores privado y publico pueden tener una considerable y 
tangible repercusion en las personas, las instituciones y las empresas que en ellas participan. Si bien 
cada coparticipe tiene su programa e intereses propios, estos se traducen en objetivos comunes 
definidos conjuntamente por la Alianza, basados en la solidez, conocimientos practicos y experiencia 
de cada coparticipe. 

El Programa de Alianzas se puso en marcha en diciembre de 1998 con una evaluacion conjunta de 
necesidades. Para la primera fase de demostracion de un afio se ha establecido un enfoque regional. Se 
ha seleccionado a unas 20 empresas de la region Pune/Mumbai que constituyen una muestra 
representativa de acuerdo con los criterios convenidos. Esas empresas se han beneficiado del 
asesoramiento de expertos y de ayuda practica en esferas tales como las de gestion, mejoramiento de 
la calidad, aumento de la productividad, acceso al mercado y gestion de cadenas de suministro. 

La propia ONUDI ha puesto a disjposici6n del Programa sus conocimientos especializados 
multidimensionales y las redes existentes. En la Sede misma, se ha establecido un equipo 
interorganizacional dirigido por la Subdivision de Fomento del Sector Privado. Ademas, la extensa red 
de las Oficinas de Coparticipacion de la ONUDI para la Inversion y la Tecnologia es un elemento 
clave para promover toda oportunidad de: inversion que surja del Programa. 

Para facilitar la vigilancia del progreso alcanzado, la ONUDI ha designado una serie de indicadores de 
transformacion y de medidas de impacto que permiten una evaluacion sistematica de los cambios de 
rendimiento a nivel de empresas como rnsultado directo de las actividades del Programa. 

3. Deliberaciones del Grupo: cuestiones principales 

Todos los coparticipes del Programa estaran representados en el Grupo. Proporcionar{m una 
evaluacion de los resultados tangibles Iogrados hasta el momento en las empresas participantes asi 
como un panorama de los desafios y tareas que debera hacer frente el Programa en su primera fase que 
comienza en el afio 2000. Aprovechando la experiencia acumulada en esta primera aplicacion del 
Programa de Alianzas de la ONUDI se pretende estimular un debate mas amplio sobre algunas de las 
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cuestiones clave propias de este nuevo tipo de alianzas. Las siguientes cuestiones pueden considerarse 
como indicadoras del tipo de debate previsto: 

Desafios a que han de hacer frente las alianzas multisectoriales 

• i,En que forma evalilan los Estados Miembros la funci6n actual y el potencial del 
Programa de Alianzas de la ONUDI como mecanismo innovador para disefiar y prestar 
servicios de cooperaci6n tecnica en los paises? 1,Se cree que el Programa constituye una 
respuesta apropiada ante la importancia de los miembros del sector privado como 
impulsores del desarrollo industrial? i,En que forma puede la ONUDI lograr que su 
funci6n esencial de mediador desinteresado y proveedor neutral de servicios tecnicos no 
se vea amenazada por los intereses comerciales de otros coparticipes? i,En que forma 
pueden apoyarse mutuamente las metas de desarrollo de la ONUDI y los objetivos 
econ6micos de las empresas? l Compensan los beneficios de tales innovadoras alianzas el 
costo que supone su creaci6n y mantenimiento? Por ultimo, j,puede la cooperaci6n para el 
desarrollo como bien publico mundial resultar mas eficaz al asociarse a agentes que 
siguen la 16gica del mercado? 

Orientacion hacia la alianza 

• La alianza entre el sector publico y el privado como enfoque del desarrollo es un 
fen6meno relativamente reciente que ha surgido en muchas partes del mundo, y muchos 
de los principales protagonistas o bien no estan familiarizados con su aplicaci6n practica, 
o son profundamente escepticos o desconfian de los motivos comerciales que entran en 
juego en la arena tradicional de la politica del sector publico. i.,En que forma se puede 
orientar mejor a los principales protagonistas del desarrollo para que prueben y apliquen 
enfoques y metodologias conducentes al establecimiento de alianzas? 

Logro de un consenso 

• l.,Cuales son los mejores mecanismos para lograr un consenso suficientemente amplio 
entre todos los coparticipes en la etapa de definici6n de un Programa de Alianza 
concreto? A la luz de los limitados recursos disponibles, £,c6mo se llega a establecer 
correctamente un orden de prioridades y un orden cronol6gico de las cuestiones que 
entran enjuego? 

La competencia en la formacion de alianzas 
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• En las alianzas entre diversos sectores es menester que todos los participantes adquieran 
nuevas aptitudes en cuanto a comunicaci6n, comprensi6n, transparencia y gesti6n de 
intereses privados en las politicas del sector publico y en la cooperaci6n para el 
desarrollo. i.,En que forma pueden las organizaciones de las Naciones Unidas, las 
empresas y otros participantes introducir en su acervo de conocimientos basicos las 
aptitudes para formar y fomentar alianzas, y de que manera se puede incrementar la 
capacidad requerida? 



Amplia repercusion para el desarrollo 

• ;_, Cuales son las condicioues necesarias que debe reunir el marco estructural de las 
alianzas entre la ONUDI, los gobiemos de los paises en desarrollo, los circulos 
empresariales y la socied:ad civil para generar resultados · economicos definidos y al 
mismo tiempo lograr una amplia repercusion en el desarrollo? En otras palabras: l,en que 
forma se puede lograr que los beneficios que una Alianza entrafia se extiendan mas alla 
de los limites de tan solo tmas pocas empresas participantes? j,Se puede suponer que las 
empresas participantes comparten un interes mas amplio para hacer frente a los factores 
limitativos del desarrollo en todo el sector? ;_, Cuales son las consecuencias de las diversas 
medidas de politica gubemamental, como la tributacion, para el rendimiento del sector? 

Duplicabilidad 

• ;_,Puede el Programa de Alianzas de la ONUDI ser aplicado unicamente en contextos 
sectoriales y de pais sumamente circunscritos o se presta a una aplicacion mas amplia? 
;_,Puede reproducirse el Prngrama, en particular, tambien en los paises de Africa yen los 
paises menos adelantados asi como en otros subsectores industriales, como en la 
elaboracion de productos agricolas? 

Sostenibilidad 

• ;_,Que medidas se pueden adoptar para crear una capacidad tecnica e institucional 
suficiente de modo que el impacto del Programa de Alianzas pueda sostenerse incluso 
despues de que la ONUDI y otros coparticipes extemos se separen del mismo? Desde una 
perspectiva social mas amplia, ique mecanismos pueden establecerse para lograr que los 
beneficios generados por el Programa de Alianzas se hagan tambien extensivos a la 
fuerza de trabajo de las empresas participantes? 
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Introduccion del Moderador 

Wilfried Liitkenhorst1 

Senor. Presidente 
Excelentisimos senores 
Senoras y senores: 

Es para mi un gran placer actuar de moderador del Grupo aqui reunido. Pero antes de empezar a 
cumplir mis funciones propiamente dichas tengo la agradable tarea de situar al Grupo 4 en su 
verdadera perspectiva. 

Estamos ahora pasando al tema final del presente Foro; mas tarde el Director General presentara esta 
mafi.ana las principales conclusiones generales. Asimismo, de las deliberaciones de canicter mas 
general de los grupos anteriores pasaremos a la disertaci6n sobre un Programa concreto: el Programa 
de Alianzas de la ONUDI. Se trata de un Programa en que algunos de los conceptos examinados hasta 
el momento, en particular en el contexto del Grupo 2, encuentran aplicaci6n practica. Fue el gran 
fi16sofo aleman Immanuel Kant quien con toda lucidez dijo: "Los conceptos sin la experiencia quedan 
vacios, pero la experiencia sin los conceptos anda a ciegas." jCuan cierto es! En este sentido, ahora 
examinaremos precisamente el nexo entrc! la funci6n investigadora de la ONUDI orientada hacia todo 
el mundo y su cristalizaci6n en programas de cooperaci6n tecnica concretos. Esta conjunci6n de la 
teoria y la practica invariablemente da lugar a una profunda reflexion y espero que tambien provoque 
un estimulante debate el dia de hoy. Ahora me permito formular unas pocas observaciones iniciales. 

En primer lugar l,en que consiste el Programa de Alianzas de la ONUDI? Es un programa en que se 
procura formular un nuevo enfoque vi:able con miras a apoyar la creaci6n de capacidad en las 
empresas pequefias y medianas y llevarlo a la practica conjuntamente con miembros importantes del 
mundo empresarial que tengan interes en fortalecer sus cadenas de suministro. En otras palabras: el 
enfoque del Programa pasa de la relaci6n bipolar tradicional donante-receptor a una coparticipaci6n 
multidimensional mas amplia. Entran en juego coparticipes de esferas diferentes que en el pasado 
rnuchas veces solian estar claramente separados, a saber: el gobierno, la industria intemacional y la 
industria nacional, la sociedad civil y los encargados de la investigaci6n y el desarrollo. Este Grupo 
aborda, pues, una cuesti6n de actualidad palpitante. Como todos sabemos, la aparici6n masiva de 
protagonistas no gubemamentales y el fen6meno consiguiente de estructuras hibridas de 
adrninistraci6n (en las que se combinan entidades nacionales e intemacionales, publicas y privadas) 
constituye una de las tendencias mas debatidas en la teoria de la organizaci6n y el desarrollo 
intemacionales. 

Evidentemente, ello refleja la percepci6n cada vez mas clara de unos intereses mutuos. Como lo dijo el 
Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan en el Foro Econ6mico Mundial de Davos 
en 1998: "La creaci6n de riqueza, que es la especialidad" de la empresa, "y la promoci6n de la 
seguridad humana en su sentido mas lato, de interes principal para las Naciones Unidas, son objetivos 
interdependientes. La pujanza de los mercados y la seguridad humana marchan de la mano. En un 
mundo plagado de hambre, pobreza e injusticia jamas echaran raices ni los mercados, ni la paz, ni 
la libertad." 

Director de la Subdivision de Fomento del Sector Privado de la ONUDI. 
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Indudablemente, el sistema de las Naciones Unidas ha descubierto al sector privado como asociado (y 
debo agregar, no solamente, como a veces se afirma, desde que Ted Turner don6 mil millones de 
d6lares) del mismo modo que muchas empresas privadas han llegado a reconocer el valor de trabajar 
con las Naciones Unidas. Sus funciones son diferentes, desde luego, asi como tambien su 
contribuci6n. Desde un punto de vista algo simplificado y estilizado, cabe decir que, en materia de 
desarrollo econ6mico internacional, las Naciones Unidas se orientan mas a la tarea de proporcionar la 
infraestructura blanda de los analisis y el asesoramiento en las politicas, las reglas y normas, asi como 
importantes servicios de cooperaci6n tecnica, mientras que las empresas aportan principalmente 
tecnologias productoras de riqueza, innovaci6n, recursos, mercados, capital y, sobre todo, empleo 
productivo. 

En estos dias, las propias declaraciones y actividades conjuntas de las Naciones Unidas y las empresas 
representan un mercado en expansion, aunque no siempre han estado acompa:fiadas de resultados 
tangibles. Por ello, es muy natural que la ONUDI, considerando su mandate en la esfera del desarrollo 
industrial, tome la delantera en este proceso mediante actividades concretas sobre el terreno con 
coparticipes cuidadosamente elegidos. 

El caso que se les presenta el dia de hoy en este Grupo es, a un tiempo, especifico de un pais y de un 
sector: hablaremos acerca de la India y de la industria de las piezas de automotores, actividad que, 
como lo escuchamos el dia de ayer, representa una cadena de suministro impulsada por los 
productores. Examinaremos los desafios con que se enfrenta ese sector y la forma en que el Programa 
ha respondido para aumentar las capacidades de las pequefias y medianas empresas a fin de que 
puedan transformarse en proveedores competitivos de las empresas transnacionales y crear asi empleo 
productive y a la larga disminuir la pobreza. Se mostraran las consecuencias tangibles del Programa de 
Alianzas, que naci6 hace apenas un afio, las cuales tambien serviran de punto de partida para examinar 
cuestiones mas amplias a las que me referire mas adelante. 

Al hablar de consecuencias, quisiera referirme a la documentaci6n que ha sido distribuida2. John 
Kenneth Galbraith (eminente economista con autoridad para afirmarlo) dijo en una ocasi6n: "Si nose 
lo tiene en cuenta, es porque no cuenta". Desde el comienzo mismo nos hemos asegurado de vigilar 
cuidadosamente la repercusi6n del Programa y de que se la tenga en cuenta en cada empresa 
participante como base para efectuar futuras evaluaciones y acumular experiencia. (Los presentes que 
prefieran el cine pueden ver un video, que esta pasando fuera de este recinto, producido por el 
Gobiemo de la India, en que se resefian mas claramente los logros del Programa. Tambien se puede 
ver, en el mismo mostrador de informaci6n, nuestro nuevo sitio informatico sobre el Programa de 
Alianzas.) 

Desde el punto de vista conceptual, tenemos que preguntamos algo evidente: en el sentido mas general 
posible, (,que constituye una alianza? Sostengo que una alianza tiene tres caracteristicas definitorias y 
debe satisfacer tres condiciones previas para funcionar eficazmente. Los elementos definitorios son: 

1. convenir en unos objetivos comunes; 

2. emprender una relaci6n de colaboraci6n orientada a lograr esos objetivos, con unas 
funciones claramente delineadas para cada coparticipe; y 

3. compartir la responsabilidad y rendir cuentas conjuntamente de los resultados. 

2 ONUDI, Impact of the Partnership Programme - Phase L 1999. Un resumen de este documento se adjunta al 
presente volumen como anexo 4. 
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Esas son las condiciones impuestas, pero no son desde luego suficientes para que una alianza de 
buenos resultados. Las demas condiciones previas para que tal asociaci6n efectivamente funcione 
serian al parecer las siguientes: 

1. Considerarla como instrumento, una modalidad -a menudo de duraci6n limitada- y no 
como un fin en si misma; 

2. Cerciorarse de que la asociaci6n produzca beneficios definidos que excedan de sus 
costos; y 

3. Compartir el valor agregado resultante de una manera que todos los coparticipes estimen 
equitativa. 

Por cierto, tengo el fume convencimiento, y espero que sea asi, de que el Programa de Alianzas de la 
ONUDI, tal como se aplica en la fudia, se atiene realmente a todos los criterios mencionados. Los 
coparticipes -representados en su totalidad aqui en el Grupo- hablaran en su propio nombre. 

Quisiera ahora referirme brevemente al subtitulo del tema del Grupo 4 que dice: "Un nuevo enfoque 
de la promoci6n de la pequefia y mediana empresa". Se ha suscitado un intenso debate entre quienes se 
ocupan del desarrollo sobre las mejores practicas y las lecciones que cabe extraer en la promoci6n de 
la pequefia y mediana empresa. Gana terrnno una nueva objetividad en la evaluaci6n de los extendidos 
fracasos del pasado como consecuencia de los intentos de proteger a las pequefias y medianas 
empresas, en lugar de exponerlas a la competencia, y de construir capacidades estatales enormes y 
centralizadas para apoyarlas, en vez de crear una red descentralizada de proveedores de servicios. 
Algunos de los principios de la mejor practica individualizados por el Comite de Donantes para el 
Desarrollo de la Pequefia Empresa ( del que la ONUDI es miembro activo) son los siguientes: 

• primero, la labor con grupos de pequefias y medianas empresas para conseguir un proceso 
de aprendizaje conjunto y una comunicaci6n de experiencia para el conjunto de la 
actividad econ6mica en consideraci6n, asi como una mayor eficiencia en relaci6n con los 
costos para los organismos dedicados al desarrollo (se arguy6 este punto de manera 
convincente el dia de ayer en el Grupo 2); 

• segundo, insistir en, por lo menos, una recuperaci6n parcial de los costos de los servicios 
prestados; 

• tercero, hacer participar dire<;tamente al sector privado como proveedor de servicios; y 

• cuarto, disefiar un marco para medir el desempefio y la repercusi6n. 

En el Programa de Alianzas nos atenemos a todos estos principios. Al mismo tiempo, nos damos 
cuenta, desde luego, de que colaborar con asociados multidisciplinarios que representan gamas de 
actividades sumamente diversas constituye un verdadero desafio. Los terminos empleados no son 
siempre los mismos; muchas veces difieri~n los procedimientos; a veces el propio concepto del tiempo 
-en particular el tiempo de reacci6n- se interpreta de manera un tanto diferente. Pero esta claro que se 
trata de un proceso de aprendizaje conjunto y la recompensa es enorme. (Las empresas coparticipes 
pueden ser muy impacientes, lo cual puede a su vez darnos una buena indicaci6n de los procesos que 
en las Naciones Unidas cabria acelerar en cierta medida.) 

Loque interesa, una vez mas, es que cornpartimos los mismos objetivos. Fue el Secretario General -
no de las Naciones Unidas, sino de la Camara de Comercio futemacional- quien escribi6 hace poco lo 
siguiente: "La creaci6n de pequefias y medianas empresas sera la manera mas eficaz de difundir la 
verdadera riqueza, por oposici6n a los donativos." Esta es, en pocas palabras, tambien la filosofia de la 
ONUDI. En este Grupo quisieramos demostrar la forma en que la ONUDI, junto con sus coparticipes, 
responde a las necesidades de las pequefias y medianas empresas en un mercado que se globaliza 
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rapidamente con un Programa tecnicamente s6lido, econ6micamente viable, institucionalmente 
sostenible y -como modelo- duplicable en los contextos de diferentes paises y sectores. A este respecto 
quisiera comunicarles que la ONUDI ha concertado un acuerdo marco con Monsanto, una de las 
principales empresas de ciencias biol6gicas, para llevar adelante un programa analogo de alianza en la 
Federaci6n de Rusia en la esfera de las industrias de elaboraci6n de alimentos. 

Tambien quisieramos concebir un modelo que ayudase a los paises en desarrollo a afiadir valor a sus 
recursos, a diversificar y profundizar su estructura industrial. Porque, en fin de cuentas, si bien es 
verdad que "la industria cuenta" para el desarrollo econ6mico ( como se indica en el primer Grupo), 
tambien es verdad que la estructura de la industria cuenta considerablemente para determinar la 
capacidad, asi como el potencial para alcanzar un elevado crecimiento. 

Por ultimo, quisiera hacer una observaci6n sobre la presentaci6n de nuevos modelos de la funci6n de 
la cooperaci6n tecnica. Durante las deliberaciones del Grupo 2, Hubert Schmitz habl6 ayer sobre el 
coraje que supone la experimentaci6n y sobre el ensayo de nuevos modelos de funciones, que 
consideraba una importantisima tarea de la ONUDI y, por ende, de las organizaciones multilaterales 
en general, opinion con la que estoy plenamente de acuerdo. Es, en efecto, tarea clave de los 
organismos de desarrollo intemacionales lanzar proyectos catalizadores capaces de impulsar un 
aprendizaje social mas amplio. 

Con estas observaciones introductorias quisiera concluir mi intervenci6n, sefior Presidente. 

Muchas gracias por su atenci6n. 
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Discurso de fondo 

Ajit Kumar1 

Senor Presidente: 

Quisiera comenzar felicitando al Director General de la ONUDI por su brillante iniciativa de organizar 
el Foro sobre Desarrollo Industrial Sostenible durante la actual Conferencia. Brinda una plataforma 
para compartir experiencias y percepciones y formular nuevas estrategias para el desarrollo industrial 
sostenible en el nuevo milenio. 

El cuarto Grupo tiene por objeto debatir sobre la creciente cooperaci6n y el establecimiento de 
alianzas concretas entre el sistema de las Naciones Unidas, el mundo empresarial y las organizaciones 
de la sociedad civil, incluidas las instituciones de investigaci6n, con el fin de hacer frente de manera 
mas eficaz a los retos de la globalizac:i6n. Sigue a los tres grupos anteriores en que escuchamos a 
eminentes economistas, eruditos, academicos y expertos. Como no tuvimos la oportunidad de dialogar 
con los oradores del primer Grupo, creo que es pertinente e importante para mi formular unas pocas 
observaciones sobre la forma en que la India percibe y considera el proceso de globalizaci6n 
actualmente en marcha. 

El cambio mas notable que surge a travies del proceso de rapida globalizaci6n es la integraci6n de los 
mercados mundiales. Segiln se nos o1ice, ello brindarla abundantes oportunidades de compartir 
mercados, capital, tecnologia y conocimientos de manera mutuamente beneficiosa que luego podria 
conducir a un orden econ6mico mas humano y eficiente. Al mismo tiempo, se percibe cada vez mas 
que este proceso puede conducir, y por cierto ya lo ha hecho, a ciertas aberraciones, como se ha puesto 
de manifiesto en algunas de las crisis experimentadas en ciertas nuevas economias. Para hacer frente a 
estos nuevos cambios, es necesario es1ablecer una cooperaci6n entre los paises desarrollados y los 
paises en desarrollo que sea duradera y que se base en la complementariedad y en la comunidad de 
intereses. Por consiguiente, es menester abordar urgentemente y de manera eficaz las preocupaciones 
socioecon6micas que se desprenden del proceso de globalizaci6n y las reformas econ6micas, por lo 
que cada naci6n debe preparar su propio camino a base de sus verdades inquietudes y prioridades. 

El nuevo milenio sera testigo del desmoronamiento de barreras arancelarias, barreras a la inversion, 
subsidios, etc. El distintivo de la industria seria la competitividad y eficiencia en el piano 
internacional. En el movimiento trans:fronterizo de la tecnologia y el capital inherente al proceso de 
globalizaci6n, el mundo en desarrollo debera beneficiarse en medida proporcional a sus recursos, que 
consisten principalmente en su acervo natural y humano. El proceso de cambio de las bases de 
fabricaci6n que se desprende del interes en el medio ambiente y la contaminaci6n es motivo de 
preocupaci6n. Por consiguiente, por razones de equidad, el proceso de transferencia de capital y 
tecnologia a las nuevas economias no debe basarse fuiicamente en consideraciones referentes a una 
mano de obra poco costosa y abundantl!, sino tambien en el hecho de que tal transferencia de lugar a 
una producci6n viable y sostenible y al :acceso equitativo a los mercados intemacionales. 

Secretario, Departamento de Politica y Promoci6n Industriales del Ministerio de Industria de Ia India; Presidente 
de la Junta de Inversiones Extranjeras y del Servicio de Aplicaci6n de la Inversion Extranjera de la India. 
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Otra cuestion pertinente es que en tennmos generales el flujo de capital en todo el mundo indica que la 
porci6n mas considerable del movimiento de capital tiene lugar entre los propios paises desarrollados, 
y que una parte de menores proporciones esta destinada a los paises en desarrollo. El informe 
financiero mundial del Banco Mundial de 1999 registra una disminucion de las corrientes destinadas a 
paises en desarrollo procedentes de mercados de capital internacionales, que de un nivel de 
136.000 millones de dolares EE.DU. en 1997 pasan a 72.000 millones de dolares en 1998, a la vez que 
disminuye el crecimiento del comercio mundial en general en un 4,6% en 1998. Las economias de 
bajos ingresos fueron, pues, doblemente golpeadas. Los arreglos a escala mundial deben estirnular la 
producci6n industrial en zonas en que la agricultura es el pilar puntal de la economia, de rnanera que la 
parte correspondiente a la industria y los servicios tenga un incremento gradual en el producto interno 
bruto global de esos paises. Expreso estas opiniones en el contexto de las teorias de la aglorneracion, 
aptitudes de la rnano de obra, tecnologia, investigaci6n y desarrollo, innovacion, etc., postuladas por 
los oradores del primer Grupo el dia lunes. 

En la India se produjo un cambio radical y sostenido de la politica en 1991 con un movumento 
concertado hacia la desregularizaci6n, la liberalizaci6n y la globalizacion. Hasta el momento, por 
suerte, en los ultimos ocho aiios el rendimiento econ6mico de la India ha sido constante pese a los 
trastornos mundiales. Ello ha sido posible gracias a sus solidos fundamentos macroeconomicos, la 
disciplina monetaria, la desreglamentaci6n y la eliminacion del regimen de licencias en la industria y 
el comercio, una politica liberal frente a la inversion extranjera directa y la cartera de inversiones, un 
enfoque pragrnatico de la convertibilidad del capital y un firme control del endeudamiento exterior a 
corto plazo. Se ha registrado una corriente de inversion extranjera directa aunque su volumen no esta 
en proporcion con la rnagnitud de la economia de la fudia. Hay varias razones que seria util analizar, 
aruilisis que seria pertinente como insumo de la ONUDI a la formulacion de estrategias innovadoras a 
fin de que esta pueda forjarse un papel eficaz como organismo catalizador y prornotor. 

Pasando al proyecto concreto de la ONUDI actualrnente en vias de ejecuci6n en la India en el sector 
de la fabricaci6n de piezas de automotores, seria pertinente mencionar que la industria del autorn6vil 
de la India es uno de los segmentos importantes de la actividad industrial, pues ocupa el 
decimosegundo lugar entre las rnayores industrias del pais. Contribuye al PIB con 4,4%, emplea a 
medio mill6n de personas en forma directa y a unos 10 millones en forrna indirecta, y produce tres 
millones de bicicletas, 400.000 vehiculos de pasajeros y 300.000 vehiculos comerciales. Tiene 
importantes concatenaciones progresivas y, lo que es inherente a esta industria, tiene un amplio efecto 
multiplicador. El volumen de negocios conjunto de la industria se estirna en 10.000 millones de 
d6lares EE.VU. Ya casino hay empresas intemacionales de irnportancia que no esten presentes en la 
fudia en el sector de la industria automotriz, y muchas de ellas estan ingresando tambien en la 
industria de los cornponentes de automotores. Sin embargo, esta ultima, con su amplia base y gran 
ntimero de empresas que entran en juego, necesita mejorar su tecnologia, asi como su calidad, 
productividad y comercializaci6n. En este terreno el Programa de Alianzas de la ONUDI desernpefia 
un papel fundamental. 

Este innovador Programa de Alianzas que comenz6 en noviembre de 1998 supone una estrecha 
cooperaci6n con sus coparticipes a fm de determinar las esferas problematicas clave en la industria de 
suministro de piezas de automotores con miras a lograr la participacion en la economia mundial de las 
empresas pequefias y medianas de la fudia dedicadas a la industria de piezas de autornotores, con una 
s61ida vinculaci6n con las redes de subcontratacion de las empresas multinacionales. Entre los 
beneficiarios considerados como objetivos estan los siguientes: los proveedores de componentes de 
automotores del nivel-2 de la fudia, la formacion de una capacidad institucional en la Asociacion de 
Fabricantes de Piezas de Automotores con el fin de apoyar la prestacion de servicios tecnicos, tanto 
miembros como a no miembros de la Asociaci6n, un apoyo similar a la Asociaci6n de fuvestigaci6n 
de la Industria Automotriz de la fudia para mejorar su capacidad de ensayo y calibraci6n, y la 
participacion de una empresa multinacional en el sector de automotores con el proposito de 
proporcionar acceso a una cadena de suministro de piezas de calidad que sea fiable. La prirnera fase 
del prograrna abarca el cordon Pune-Mumbai en la region occidental de la India. El programa 
comprende actualmente 20 empresas, algunas de las cuales han tenido· buenos resultados y ya ban 
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podido conocer de cerca las oportunidades que se brindan en el plano internacional en la Feria Equip 
Auto recientemente celebrada en Paris. El proyecto se ejecuta actualmente con una asignacion de 
300.000 dolares EE.VU., a la que el Gobierno de la India aporta para el proyecto la suma de 100.000 
dolares EE.VU. con cargo a su contribuc:ion para fines especiales al Fondo de Desarrollo Industrial, y 
la ONUDI, la FIAT y otras entidades apo:rtan equitativamente el saldo de esa asignacion. 

Desde el punto de vista de las empresas participantes, la evaluacion general de la repercusion del 
programa ha sido muy positiva. Se han r1egistrado aumentos sustanciales de la productividad, a saber, 
optimizaci6n del trazado de talleres y del espacio de trabajo, utilizaci6n eficiente de los recursos 
disponibles, reduccion de desechos operacionales, mejoramiento de la calidad del producto y de la 
productividad del proceso, etc. Una ve:z que este programa se haya aplicado satisfactoriamente, 
tenemos la seguridad y la confianza de que el mismo modelo podria repetirse en otros sectores de la 
India, asi como en otros paises. Creemos que es un programa ideal porque no solo apunta a las mejores 
pnicticas sino que tambien crea relaciones con fabricantes de vehiculos y con proveedores del nivel-1. 

Asi pues, la iniciativa de la ONUDI aborda aspectos de interes relativos a la globalizacion, es decir, la 
transferencia de tecnologia y de conoci.mientos especializados segl]n las necesidades, y al mismo 
tiempo facilita el acceso a los mercados mundiales mediante la participaci6n de las empresas 
multinacionales con el fin de lograr un incremento satisfactorio de las cadenas de suministro. Se trata 
de una iniciativa novedosa de la ONUDI que se basa en la existencia de intereses mutuos y en la 
complementariedad, por lo que estimamos que llenaria una de las necesidades mas imperiosas del 
mundo en desarrollo en el proceso de la globalizacion, al hacer que los paises en desarrollo participen 
en el proceso en pie de igualdad y al ofrecer un sistema de mutuo beneficio y complementariedad. 

Ahora bien, cabe sefialar que se vislumbran problemas en el horizonte. Estamos conscientes del hecho 
de que el regimen de la Organizaci6n Mundial del Comercio, a medida que se desenvuelve en su 
totalidad, tendria consecuencias de gran alcance para la industria en general y para el sector de 
vehiculos automotores en particular. Esos problemas podrian ser los siguientes: 

• mayor competencia de las importaciones; 
• eliminacion de las politicas de participaci6n local; 
• aplicacion de derechos arancelarios consolidados; 
• tratamiento uniforme de los productos importados y los productos nacionales; y 
• la politica de reservar la produccion de ciertos articulos U.Uicamente para las industrias 

peque:fias no les ofrecera proteccion de las importaciones, cuya fabricacion podria estar a 
cargo de grandes empresas en el extranjero. Para sobrevivir, las pequefias industrias 
tendrian que formar parte de cadenas de abastecimiento internacionales y enrumbarse 
hacia las industrias auxiliare:s. 

Por consiguiente, la respuesta de los pafaes en desarrollo en materia de politica tendria que dirigirse a 
fomentar la competitividad, especialmente de las empresas pequefias y medianas, creando no solo un 
marco normativo apropiado que, entre otras cosas, fomentaria el desarrollo de la tecnologia y la 
inversion, sino tambien proporcionando mayor apoyo para lograr el acceso a los mercados 
internacionales. En consecuencia, seria menester adoptar iniciativas no solo en el plano nacional sino 
tambien a traves del marco de las organ:izaciones multilaterales, principalmente las del sistema de las 
Naciones Unidas, como la ONUDI. Por ello, no solo es beneficioso sino tambien oportuno el que la 
ONUDI haya iniciado el Programa de Alianzas publicas y privadas en colaboraci6n con el Gobiemo 
de la India, la FIAT, la Asociacion de Fabricantes de Piezas de Automotores (ACMA), la Asociacion 
de Investigaci6n de la· Industria Automotriz de la India (ARAI), el Instituto Europeo de Gesti6n 
(INSEAD de Francia) y el Foro de Dirig1entes Empresariales Principe de Gales. 

El papel de la ONUDI en la evoluci6n de su nuevo Programa de Alianzas es decisivo para poder 
congregar a las diversas entidades que pueden ampliar la capacidad de las empresas peque:fias y 
medianas del pais. Ello contribuira a que se integren en la cadena intemacional de suministro sobre la 
base de su eficacia comercial mas bien que ateniendose a la imposici6n del requisito vigente de que 
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haya un contenido nacional. Con su iniciativa, la ONUDI ha podido cumplir el papel de intermediario 
imparcial y podra garantizar que los objetivos comerciales de las empresas intemacionales que 
participan en la alianza no primen sobre las cuestiones de desarrollo. Esa funci6n que desempefia la 
ONUDI podria tener particular importancia en iniciativas analogas que pueda emprender en el futuro. 
En el contexto de la fudia, bien puede ser que las empresas multinacionales se hayan decidido a 
participar impulsadas, entre otras cosas, por las exigencias de la politica referentes a un mayor 
contenido nacional. Una vez establecido el exito del experimento, deberia ser posible repetirlo sin que 
medie ninguna politica que obligue a ello, tanto mas que tales politicas pronto resultarian 
incompatibles con las disposiciones de la Organizaci6n Mundial del Comercio. 

Utilice el termmo "sostenible" dos veces en la primera oraci6n de mi intervenci6n, termino que habran 
escuchado muchas veces durante la actual conferencia y que lo escucharan una y otra vez en los dos 
dias restantes de la misma. Es imperativo evaluar el proyecto desde el punto de vista de la 
sostenibilidad durante la etapa de ejecuci6n, pero incluso sera quiza mas importante hacerlo seis meses 
o un afio despues de que el proyecto haya terminado y de que haya estado en funcionamiento. Tal vez 
podria encomendarse esta tarea a un organismo independiente. Asi, los esfuerzos de la ONUDI 
cobrarian mayor credibilidad frente a la opinion publica y entre los donantes. En el presente proyecto, 
desde la perspectiva del Gobierno se preve que la FIAT haga pedidos comerciales a las empresas 
participantes, lo cual, para nosotros, seria una clara indicacion del exito del proyecto. 

Les agradezco a todos la oportunidad que me ban brindado de compartir mis ideas y aportar mi 
contribuci6n a los insumos de que dispone la ONUDI para facilitar sus programas y proyectos en 
el futuro. 

Muchas gracias. 
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Discurso de fondo 

Mauro Pasquero1 

Senor Presidente 
Distinguidos delegados 
Senoras y senores: 

Me complace sobremanera estar aqui para presentar en nombre de la FIAT nuestras observaciones 
sabre el programa que hemos emprendido con la ONUDI en la India. En primer lugar quisiera 
presentar brevemente al Grupo de la FIAT y comunicarles a ustedes cual es la misi6n de dicho Grupo. 
La FIAT es un grupo diversificado de la. industria automotriz dedicado a actividades de fabricaci6n y 
servicios, las cuales, merced al cilmulo de conocimientos y competencia comunes acumulados durante 
un siglo de actividad, generan incrementos en el valor del patrimonio de los accionistas. Para lograr 
ese objetivo se procura llegar a la excelencia competitiva y mantenerla y dar satisfacci6n al cliente 
contando con el empefio de los hombres y mujeres que trabajan con la empresa y procurando 
perfeccionar sus aptitudes profesionales. 

La FIAT se dedica a diferentes sectores de actividad, siendo el mas importante el sector de la industria 
automotriz. El Grupo produce autom6viles bajo las marcas FIAT Auto, Lancia, Alfa Romeo y Ferrari. 
Tambien produce vehiculos comerciales bajo la marca NECO, que fabrica camiones ligeros, 
medianos y pesados, asi como autobuses en el marco de una empresa conjunta con la Renault, Hamada 
Iris Bus. Ademas fabrica maquinaria agricola y de la construcci6nbajo la marca New Holland, y desde 
la adquisici6n de Case en los Estados Unidos, tambien bajo la marca CNH (Case New Holland). La 
compafiia tambien fabrica productos metalfugicos bajo la marca Teksid, muy conocida y extendida en 
todo el mundo. Ademas, el Grupo produce piezas mediante la filial Magnetti Marelli, que interviene 
de modo especial en el programa de la ONUDI que se examina. Por ultimo, en el sector de la industria 
automotriz fabricamos. sistemas de producci6n bajo la marca Comau. Aparte del sector de la industria 
automotriz, la FIAT interviene en la aviaci6n con la empresa Fiat Avio, en la producci6n de material 
rodante y sistemas ferroviarios con el concurso de Fiat Ferroviaria, en publicaciones y comunicaciones 
a traves de nuestro peri6dico La Stampa y en cuestiones de seguros a traves de nuestra empresa 
aseguradora Toro, que funciona principalmente en Italia. 

El volumen de negocios del Grupo de la FIAT a nivel mundial en 1998 ascendi6 a 42.500 millones de 
euros en las actividades industriales basicas de la industria automotriz ya 5.100 millones de euros en 
otras operaciones, con un volumen total de negocios de casi 46.000 millones de euros despues de 
efectuados diversos reajustes. 

Nuestra estrategia a escala mundial se basa en el hecho de que los mercados europeos son mercados 
bien establecidos en los que no se preve ningiln crecimiento de importancia en los pr6ximos afios. 
Practicamente hablando, se preve que el crecimiento del mercado europeo de 1999 a 2003 sera escaso. 
Segiln fuentes externas e internas, podriamos prever una peque:fia disminuci6n en el sector de 
autom6viles en Europa occidental, un mercado estable en el sector de camiones y un mercado 

Vicepresidente Superior de Asuntos Internacionales, FIAT S.p.A., Italia. No se present6 ningun documento 
oficial. El texto aqui presentado se basa en una transcripci6n de la disertaci6n. 
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decreciente en el sector de tractores. De acuerdo con las previsiones, la misma situaci6n se presentaria 
al otro lado del Oceano Atlantico, en Norte America, en donde tambien contamos con un mercado 
bien establecido para nuestros productos. Tambien son muy flojas las expectativas para los mercados 
de los Estados Unidos y el Canada. Se preve una baja en el mercado de autom6viles, un mercado 
estable para los camiones y un descenso considerable en el mercado de tractores. Estas tendencia 
figuran en el Cuadro 1. 

Cuadro 1 
Proyeccion del crecimiento de los mercados de productos automotores en Europa y Norte 
America, 1999-2003 
(Porcentaje annal) 

Producto Europa Estados Unidos Canada 

Autom6viles -0,20 -2,10 -0,40 
Camiones 0,00 -0,10 -0,10 
Tractores -2,10 -4,00 -4,00 

Fuentes: DRI World Car & Truck Forecast Conference, octubre de 1999, IVECO, Case New Holland. 

Por eso, si queremos mantener nuestra posici6n y ampliar nuestras actividades, estamos obligados a 
ampliar nuestras operaciones orientandolas hacia los nuevos mercados y globalizar nuestra empresa y 
nuestras actividades. En este contexto, hemos identificado ciertos paises prioritarios, en que la 
globalizaci6n avanza a un ritmo rapido y donde, en consecuencia, estamos implantando todas nuestras 
actividades industriales basicas. En otros paises intervenimos tan solo en determinados sectores a fin 
de aprovechar las oportunidades concretas que esos sectores ofrecen. 

En los paises prioritarios tenemos: 

• una presencia industrial directa; 
• un alto contenido nacional; 
• un desarrollo integrado con fabricaci6n de piezas; y 
• procesos tecnol6gicos avanzados y productos actualizados apropiados para el medio 

ambiente local. 

En los demas paises tenemos: 

• una presencia industrial directa o indirecta; 
• una presencia comercial si las oportunidades locales la justifican; 
• un contenido nacional acorde con la estrategia industrial vigente; 
• un desarrollo en funci6n de las oportunidades comerciales disponibles; y 
• procesos y productos acordes con nuestra presencia industrial y el mercado local. 

En los criterios que hemos escogido para definir a los paises prioritarios y distinguirlos de los demas 
se tiene en cuenta lo siguiente: 
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1. Paises en que es posible llevar adelante las actividades industriales basicas en un entorno 
con grandes posibilidades de desarrollo: 

• con potencial de crecimiento econ6mico; 
• con un grado de motorizaci6n actual/potencial; 
• con riesgos politicos y econ6micos aceptables en el pais; y 
• con un entorno competitivo relativamente flojo. 



2. Paises que son miembros de l.lna zona de libre comercio. 

3. Paises que aplican una polftica industrial sumamente favorable: 

• con elevados derechos :arancelarios para CBU/CKD; 
• con incentivos; y 
• con una red de proveedores. 

De conformidad con estos criterios hemos seleccionado a siete paises prioritarios para emprender 
nuestras actividades, a saber: la Argentina, el Brasil, China, la Federacion de Rusia, la India, Polonia y 
Turquia. Cada uno de estos paises tiene un potencial de desarrollo verdaderamente muy elevado, 
muchos de ellos son miembros de una zona de libre comercio y el gobierno local apoya la politica 
industrial, como figura en el Cuadro 2. 

Cuadro2 
Seleccion de paises prioritarios a base de los criterios establecidos 

Potencial de: desarrollo Zona de libre 
comercio Politica industrial 

Argentina • • • 
Brasil • • • 
India • • • 
China • • • 
Polonia •· • • 
Turquia •· • • 
Federaci6n de Rusia •· • • 

Coherencia entre el pais y los criterios: + =elevada; • = mediana/baja 

Si se observa el potencial de desarrollo que figura en el Cuadro 3, se vera que nuestras previsiones 
para el periodo 1999 a 2003 son sumamente elevadas para la China y la India, mas moderadas en el 
caso de Polonia y Turquia y algo mas bajas para la Federaci6n de Rusia y la Argentina. Sin embargo, 
en todos los casos se trata de paises de grandes dimensiones con una densa poblaci6n y un mercado 
automovilistico desarrollado. 
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Cuadro3: 
Potencial del mercado de los paises prioritarios 

Zona de 
lib re 

Potencial de desarrollo comercio Politica industrial 

Crecimiento Poblaci6n en millones Vehiculos por Derechos arancelarios Potencial de la 
mediodelPIB de habitantes 1.000 habitantes para proveedores redde 
1999-2003 ~%} 1999-2003 1999-2003 CBU1 l!roveedores 

Argentina 2,3 36,6 - 38,4 165-190 Si 33% >50% 

Brasil 2,7 162 - 168 104-147 Si 35% >50% 

China 7,3 1.266 - 1.300 3,6-6,2 No El 80% solo bajo >50% 
licencia 

India 6,2 987-1.047 4,5-6,l No El 103% solo >50% 
bajo licencia 

Polonia 4,4 38,7 -38,9 227-274 Si 15% de la Union >50% 
Europea2-35% 
fuera de la UE 

Federacion >50% 
deRusia 2,4 146-145 129-167 No 30% 

Turquia 3,6 64,4-68,1 51-74 Si 0%de la UE2 >50% 
-15%fuerade 

laUE 
Fuentes: EIU, DRI 
Notas: 1 Nose cobran derechos arancelarios para el sistema CKD excepto en la India (40%) y China (25%). 

2 No se cobran derechos arancelarios a partir de 2002, y hasta 42.000 unidades en 1999. 

Sise observa el mapa mundial en la Figura 1, en la zona roja estan los paises en que la FIAT aplica su 
estrategia de globalizaci6n. En los paises de color amarillo tenemos algunas inversiones concretas aqui 
y alla. En total, cubrimos una gran parte del mundo. 

Figura 1 
Globalizacion del Grupo de la FIAT 
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Volviendo a los paises prioritarios, la presencia de FIAT es muy amplia en la Argentina, el Brasil, 
Polonia, Turquia y la India, como figura en el Cuadro 4. En el Brasil y Polonia, tambien funciona 
nuestra compafiia de seguros Toro. En la Federaci6n de Rusia estamos al comienzo, yen China se 
registra una expansion sumamente rapida. 

Cuadro4 
Presencia del Grupo de la FIAT en los: paises prioritarios 

FIAT Case New Magneti FIAT FIAT 
Auto IVE CO Holland Marelli Teksid Coman Avio Ferrov. Toro 

Argentina • • • • • • 
Brasil • • • • • • • 
China • • • • • • 
India • • • • • • 
Polonia • • • • • • • 
Federaci6n 
de Rusia • • • • • • 
Turquia • • • • • • Notas: • Presencia industrial; + Nueva iniciativa. 

Ahora quisiera referirme a la Magneti Marelli, nuestro fabricante cautivo de piezas automotores. La 
empresa produce instrumentos de consola, sistemas electr6nicos de inyecci6n de combustible, 
alternadores y sistemas de arranque, sistemas de aire acondicionado, sistemas de abastecimiento de 
combustible, faros delanteros y luces para neblina, espejos retrovisores y sistemas de escape. Nuestro 
volumen de producci6n mundial es considerable y ocupamos una posici6n muy elevada como 
fabricantes de esos productos en Europa. Ocupamos el segundo o tercer puesto como los mas grandes 
productores de los articulos mencionados, excepto en cuanto a los sistemas de escape, en que 
ocupamos el cuarto puesto. La distribuci6n regional de nuestras ventas se halla bien equilibrada: 40% 
en Italia, 34% en el resto de Europa y 26% en el resto del mundo. Nuestra m~ta es que esos 
porcentajes lleguen a ser un tercio del total, objetivo al que nos estamos acercando poco a poco. 
Acemas, cabe seiialar que al Grupo de la FIAT corresponde menos del 40% de las ventas de la 
Magneti Marelli, el 60% de las cuales coriesponde a otros fabricantes. Por eso, la Magneti Marelli es 
una empresa proveedora cautiva illlicamente en el sentido de que esta controlada por la FIAT, pues 
tiene como clientes a otros fabricantes de todo el mundo. 

La empresa Magneti Marelli tambien mantiene una amplia presencia internacional. Fuera de Europa 
occidental opera en los Estados Unidos, Mexico, la Argentina, el Brasil, Turquia, la India, China, 
Polonia y Sudafrica, y queremos desarrollar ailll mas esa presencia en el mundo. 

Despues de lo dicho, cabe seiialar que hemos firmado un acuerdo de cooperaci6n con la ONUDI con 
el prop6sito de mejorar la capacidad de la India para producir piezas de automotores e integrar la 
producci6n local con nuestra producci6n, en particular en el caso de autom6viles. Entre las esferas 
principales de cooperaci6n en virtud de ese acuerdo estan las siguientes: evaluaci6n del sector de las 
piezas de automotores de la India, desairnllo de una red competitiva de posibles proveedores de piezas 
de automotores en la India por int,ermedio de un equipo de investigaci6n multidisciplinaria, 
identificaci6n de los problemas que enfrenta el sector de fabricaci6n de piezas como primer paso para 
encontrar soluciones de esos problemas, y formulaci6n y apoyo de una serie de normas internacionales 
relacionadas con el sector de fabricaci61n de piezas de automotores. 
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Todo ello serviria de base para formular y llevar adelante un programa de cooperaci6n tecnica para 
todo el sector o para toda la industria con el Gobierno de la India con miras a mejorar la 
competitividad industrial de todo el sector de fabricaci6n de piezas para vehiculos automotores. 
Al finalizar la primera etapa de este programa, puedo afmnar que estamos sumamente satisfechos con 
los resultados. La situaci6n ha mejorado muchisimo y estoy de acuerdo con lo manifestado por el 
Secretario de Industria de la India. Cedo la palabra al Sr. Brouquil de la Magneti Marelli que hara 
observaciones mas concretas sobre las actividades que hemos emprendido y los resultados alcanzados. 

Muchisimas gracias. 
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Ponencia 1 
Evaluacion del Programa de Alianzas de la ONUDI 
Foro de Dirigentes Empresariales Principe de Gales 

Robert Davies1 

Senoras y seiiores: 

Mucho nos ha complacido formar pai:te de esta iniciativa de alianza porque pensamos que podria 
demostrar algo que, de colocarse a la <!Scala apropiada, podria tener verdadera repercusion. Creimos 
que con la apertura de mercados en la economia mundial y el avance de la globalizacion entre las 
empresas al ritmo indicado por la FIAT, parecia haber llegado el momento decisivo de demostrar que 
las empresas podian funcionar de manera economicamente sostenible para poder satisfacer a sus 
propios accionistas y al mismo tiempo prestar apoyo a los paises interesados, tal como el Secretario de 
Estado lo describio en forma tan patente al comienzo. Estimamos tambien que es importante 
demostrar a un publico muy esceptico, ya sea a los jovenes que se empefian en mostrar una enorme 
hostilidad a la empresa y al mercado como lo vemos en nuestras pantallas de television literalmente en 
el momento en que hablamos, o a muchos otros consumidores alrededor del mundo que muestran 
escepticismo ante el papel que desempefia la empresa, que esta, a traves de sus operaciones basicas, 
tambien puede contribuir al desarrollo social y humano y funcionar en forma responsable y con 
sensibilidad ante las necesidades del desarrollo. 

En realidad, ese fue el principio en que se fund6 nuestra organizacion, y creo que en la practica 
procura difundir en el publico el concepto de que la dimension social de la actividad empresarial debe 
ir acoplada a la dimension econ6mica .. Trabajamos sobre el terreno en unos 30 paises alrededor del 
mundo, entre ellos la India, donde hemos emprendido actividades durante unos nueve afios, y tambien 
en Rusia y Latinoamerica asi como en d Asia sudoriental y en partes de Africa, con el fin de fomentar 
la capacidad de establecer alianzas. Esa es realmente la razon por la que es tan enormemente 
importante el colaborar con la ONUDI. No quisieramos despertar un dia y encontrar pequefios 
ejemplos de excelencia en Pune o Bangalore o Delhi o en alglin otro lugar, en medio de un oceano de 
mediocridad y de normas de bajo nivel. Es decisivo considerar el problema en su verdadera magnitud, 
lo cual Unicamente puede lograrse colaborando con algunas de las organizaciones 
intergubernamentales. 

Hemos estado colaborando con esas organizaciones por alglin tiempo. Cabe sefialar ademas, que ellas 
aportan otra cosa, y me refiero aqu:f a un programa de interes comlin y es la percepcion de que es 
fundamental al iniciar una ofensiva en favor del establecimiento de normas -normas de trabajo, de 
etica, medidas contra la corrupcion, fomento de la calidad, buenas practicas ecologicas y solid.as 
practicas de respeto de los derechos humanos- como telon de fondo para las iniciativas de alianza entre 
los sectores publico y privado. Si no s~~ basan en tales normas, las alianzas entre los sectores publico y 
privado no podran contribuir de ninguna manera al desarrollo; pero si cuentan con esas normas blisicas 
de acuerdo con los lineamientos fomentados por Kofi Annan a traves del pacto mundial que anuncio 

Director Ejecutivo de! Foro de Dirigentes Empresariales Principe de Gales, Reino Unido. No se present6 ningun 
docUmento oficial. El texto aqui presentado se basa en una transcripci6n de la disertaci6n. 
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en Davos a comienzos del presente aiio, las alianzas entre el sector publico y el privado podran 
comenzar a tener verdadero efecto. jHe ahi un programa de interes comlin! 

El otro aspecto del programa comlin es el de concientizar, dando a conocer el hecho de que las 
alianzas entre las empresas del sector publico y del privado pueden aportar una valiosa contribucion. 
Una de las cosas mas emocionantes que he escuchado en las pocas horas que he estado en Viena fue 
una observacion de tipo privado que me hizo el Secretario de Estado antes de que apareciera en el seno 
del Grupo esta maiiana. Creo que si vale la pena mencionar esa observacion de caracter privado 
porque dijo que al comienzo estaba sumamente esceptico respecto de los resultados de la iniciativa 
emprendida con la ONUDI. Envio, pues, a algunas personas a que observaran la labor sobre el terreno 
y a que se comunicaran con las propias empresas interesadas, para despues escuchar por si mismo que 
su personal habia constadao un verdadero cambio. Asi se cambia la mentalidad y creo que a todos nos 
convendria visitar sitios que son ejemplos de buena practica. 

La primera fase del programa, en nuestra opinion, ha tenido un indudable exito. Desde luego, es 
temprano para emitir juicios, pero como consta en la documentacion distribuida para las 
deliberaciones de este Grupo, se han seiialado considerables mejoras tecnicas y econ6micas2

• Una 
caracteristica original de esta documentaci6n es que figuran perfiles individuales de las empresas 
interesadas, y se puede observar la forma en que el programa ha introducido mejoras en todos los 
aspectos, desde una reducci6n del ausentismo hasta un incremento en la productividad. La diferencia 
entre el antes y el despues es muy visible, y no se trata de un mero barniz de relaciones publicas. Cada 
una de las empresas han podido medir el mejoramiento obtenido en este proceso, por lo que creo que 
la importancia estrategica de esta primera alianza es rotundamente inmensa. Por cierto, lo esencial es 
saber hasta que punto se puede ampliar este experimento no solo en la fudia sino tambien dentro de la 
amplia red de la ONUDI. 

Al hacer observaciones sobre este programa podemos referimos a nuestra experiencia en varias de las 
alianzas en que estamos participando. Entre ellas estan el programa del Banco Mundial y el de las 
alianzas de las empresas para el desarrollo y tambien estamos colaborando con el Programa conjunto 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) en una gran alianza para hacer frente a ese 
problema. Los aqui presentes que proceden de Africa meridional, de Asia sudoriental o de Asia 
meridional estaran claramente conscientes de que esta cuestion ha llegado a tener importancia 
primordial, no solo para el sector publico sino tambien para las empresas de esos paises. Ayer 
hablabamos sobre Sudafrica, donde el 25% de la fuerza de trabajo, es decir uno de cada cuatro, corre 
el riesgo del SIDA a traves del VIH. Esta situacion plantea un reto formidable para la actividad 
empresarial al que solo se puede hacer frente a traves de alianzas entre los sectores publico, privado y 
la sociedad civil. Tambien colaboramos con la Organizacion Mundial de la Salud en actividades 
conjuntas de promocion sanitaria, habiendo logrado establecer excelentes practicas de trabajo para 
rnejorar la salud de los trabajadores que luego pueden difundirse a areas muchisimo mas amplias. 
Ademas, estamos participando en una iniciativa sectorial alrededor del mundo, incluso en la fudia, con 
el sector hotelero y turistico, Hamada iniciativa internacional del medio ambiente hotelero, que se 
centra en la promocion de normas ecologicas. Habran observado que aqui en su hotel en Viena se les 
pide que cuelguen su toalla en vez de tirarla al piso, o que vuelvan a utilizar el jabon, o algo parecido, 
algo que es por ahora comlin y corriente. Sin embargo, hace ocho afios, esa practica no se consideraba 
buena, pero el programa ha sido ya aceptado en todo el mundo. 

Creo que todas esas alianzas, incluida la de la ONUDI, son ejemplo de una serie de factores de exito 
que conviene analizar para poder aplicarlos a mayor escala. Quisiera ahora referirme tan solo a cinco 
observaciones del trabajo sobre el terreno en el programa de la fudia, asi como en otros programas: 

2. 
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que figura en el Anexo 4 adjunto al presente volumen. 



En primer lugar es esencial dar a conocer el hecho de que las alianzas entre los sectores publico y 
privado no solo pueden aportar algo nuevo, sino tambien algo mas, algo que rebasa los limites de la 
filantropia y que va dirigido a la principal corriente de practicas empresariales -es el hecho de que hay 
un formidable potencial para mejorar el clesarrollo de los recursos humanos. Si se observa la forma en 
que las empresas han venido aumentando su inversion en capacitacion, cabe sefialar que a traves del 
mayor perfeccionamiento de los recursos humanos surge una inmensa gama de oportunidades 
paralelas de desarrollo. Luego, cabe esperar queen una segunda etapa ese desarrollo de los recursos 
humanos sobrepase las vinculaciones progresivas y regresivas de las cadenas de suministro y que 
tambien refuerce el fomento de la capacidad en el sector de la educacion y el adiestramiento en 
general con el fin de crear aptitudes para el mafiana. Un esquema semejante tiene enorme repercusion 
en el desarrollo a nivel de pais como tambien a un nivel estrictamente circunscrito a la sociedad 
empresarial. Tan solo quiero sefialar que el elevar el nivel de esas practicas empresariales basicas para 
equipararlas a las normas competitivas mundiales y el compartir ese conocimiento practico a lo largo y 
a lo ancho de las cadenas de suministro, y mas ampliamente todavia en la comunidad, no constituye 
tan solo un elemento secundario del desarrollo, sino que es precisamente el meollo mismo del 
desarrollo. En este contexto el sector privado puede ser el motor del desarrollo si se vincula a 
programas en que se procure lograr un maximo de resultados colaterales a partir de tales factores del 
desarrollo. 

En segundo lugar, no sorprende que el enfoque del fomento de alianzas resulte muy poco familiar en 
nuestra experiencia en los distintos lugar1es de este mundo. Todos tendemos a actuar a la defensiva, en 
calidad de paises, de personas y de profesionales. Es mas facil trabajar por si solos o dentro de 
nuestras propias organizaciones que trahajar con otras personas. La cultura de las organizaciones con 
mucha frecuencia constituye un impedimento, por lo que es esencial que en todo el sistema se creen 
actitudes conducentes a fomentar la formacion de alianzas, que es ciertarnente lo que estamos 
haciendo en colaboracion con el sistema de las Naciones Unidas. 

Tercero, es importantisimo que tengamcis a gentes sobre el terreno -ya sea instituciones, individuos, 
universidades, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones- que sirvan de intermediarios para 
establecer esos tipos de alianzas e impartir la formacion necesaria. Me permite decir incluso que seria 
de esperar que la ONUDI considerase el fomento de alianzas como una aptitud basica de todo el 
personal de la ONUDI sin excepciones. 

En cuarto lugar, es importante que se cireen incentivos para que las alianzas funcionen en todos los 
niveles, incluido el gubemamental, el nivel fiscal, asi como en los medios de comunicacion. 

En quinto y ultimo lugar, se requiere una nueva composici6n de lugar para abordar el desarrollo 
econ6mico y el programa de alivio a la pobreza en el siglo XXI, para lo cual es menester que 
adquiramos valores que nos habiliten a trabajar en los diversos sectores. 

Para concluir, quisiera sefialar que en un mundo en que la autoridad tradicional y la situaci6n 
profesional se ponen en tela de juicio en todos los niveles, es esencial que los circulos empresariales, 
los organisrnos de las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil y otros interesados 
adquieran las aptitudes de liderazgo y los valores que les permitan demostrar la validez de las alianzas 
y confirmar que es posible abordar los objetivos del desarrollo y contribuir a mitigar la pobreza 
mediante un desarrollo responsable del Siector empresarial. 

Gracias. 
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Ponencia 2 
Evaluaci6n del Programa de .A..lianzas de Ia ONUDI 
Asociaci6n de Fabricantes de JPiezas de Automotores de la India 

Dinesh Munot1 

Es un privilegio y un honor el dirigir la palabra en esta augusta asamblea el dia de hoy, y estoy 
reconocido con la ONUDI por haberme invitado a compartir la experiencia de la Asociaci6n de 
Fabricantes de Automotores de la India (ACMA) con el Programa de Alianzas de la ONUDI. 

En los pr6ximos minutos presentare hrevemente la perspectiva de la Asociaci6n respecto de la 
industria de fabricaci6n de piezas de automotores de la India, sus necesidades y desafios y las formas 
en que el Programa de Alianzas de la ONUDI ha prestado asistencia a esta industria para que pueda 
hacer frente a algunos de esos desafios. 

Me referire en pocos minutos a la Asociaci6n y sus actividades. 

La Asociaci6n de Fabricantes de Piezas de Automotores de la India (ACMA) es el principal portavoz 
de la industria de piezas para vehiculos automotores de la India. Es una organizaci6n sin fines de lucro 
que ha sido fomentada, fundada y administrada por la industria. Representa a mas de 385 empresas 
miembros a las que conjuntamente corresponde algo mas del 85% del total de la producci6n y las 
ventas de piezas automotores destinadas a los fabricantes de vehiculos del pais, asi como tambien mas 
de 350 millones de d6lares EE.VU. del valor de las exportaciones. Nuestros miembros proporcionan 
empleo directo a mas de 250.000 person.as. 

La Asociaci6n participa activamente en la promoci6n del comercio, el perfeccionamiento tecnol6gico, 
el mejoramiento de la calidad, las exportaciones y el almacenamiento, lo cual le convierte en un 
catalizador decisive para el desarrollo de la industria. La Asociaci6n publica anualmente todos los 
datos y estadisticas referentes a la industria automotriz de la India, que actualmente se consideran 
como la U11ica autentica base de datos sobre esa industria en la India. La Asociaci6n tambien se 
encuentra representada en una serie de grupos y comites gubemamentales a traves de los cuales ayuda 
a formular las politicas de la industria automotriz del pais. 

A traves de los afios, la Asociaci6n ha establecido redes eficaces con organizaciones de contraparte 
similares en mas de diez paises para intercambiar regulannente informaci6n y cooperar en materia de 
comercio y tecnologia. 

Pasemos ahora a examinar las estadisticas irnportantes vitales de la industria de piezas de automotores 
de la India. 

Volurnen de negocios 
Inversiones 
Exportaciones 

3.000 rnillones de d6lares EE.UV. 
2.000 millones de d6lares EE.UV. 
350 millones de d6lares EE.VU. 

Ex Presidente de la Asociaci6n de Fabricantc:s de Piezas de Automotores de la India, Nueva Delhi (India). 
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Las exportaciones se destinan principalmente a los mercados de los Estados Unidos y de Europa, que 
absorben mas del 50% de las exportaciones de piezas de automotores de la fudia. 

Ahora, quisiera referirme brevemente al escenario actual de la industria de piezas de automotores, que 
requeria la aplicaci6n de un programa como el ofrecido por la ONUDI. 

En el contexto hist6rico, la industria de fabricaci6n de piezas de automotores de la fudia ha funcionado 
en un ambiente mas bien protegido, el cual, con el transcurso de los afios, y tambien debido al bajo 
poder adquisitivo del consumidor de la fudia, provoc6 un estancamiento de la industria automotriz y 
de sus niveles de tecnologia. En el decenio de 1980 se produjo el Unico gran salto tecnol6gico, cuando 
se permiti6 a los fabricantes de vehiculos japoneses que establecieran empresas conjuntas de 
fabricaci6n en la fudia. Durante ese proceso de desarrollo, la mencionada industria cont6 con el apoyo 
que le ofrecian las !eyes referentes a la utilizaci6n de recursos nacionales, merced a las cuales la 
industria automotriz pudo desarrollar una amplisima capacidad, y asi la fudia pudo alcanzar niveles de 
utilizaci6n de recursos nacionales de hasta un 90% para los vehiculos japoneses. Sin embargo, 
posteriormente no hubo ninguna otra transferencia tecnol6gica hasta la liberalizaci6n en el decenio 
de 1990. 

La etapa actual de liberalizaci6n y desarrollo de la industria de piezas de automotores le ha acarreado 
una nueva serie de desafios sin precedentes. Los niveles de tecnologia, calidad y productividad que 
actualmente se registran en la fudia, si bien estan mejorando rapidamente, siguen estando muy por 
debajo de los alcanzados en los paises desarrollados. Es necesario y urgente que la industria de la India 
de un salto de por lo menos diez afios en un corto periodo de tiempo para poder convertirse en una 
industria competitiva y sostenible ajustada a normas internacionales de alto nivel. Con la creaci6n de 
la Organizaci6n Mundial del Comercio se ha acelerado el proceso de liberalizaci6n comercial y se ha 
reducido afu1 mas el tiempo disponible para lograr esa transformaci6n. 

Adernas, la actual cadena mundial de suministro de piezas tiene una estructura escalonada de varios 
niveles, que todavia no se ha implantado en la India. Reestructurarse en un sistema de varios niveles 
en un cortisimo tiempo representa para nuestra industria un enorme desafio, pero si no se introducen 
esos cambios en la industria, sufrira enormes dafios y perjuicios, tras cinco decenios de bonanza, y los 
niveles de empleo en muchas empresas pequefias y medianas se verian muy afectados. 

El Programa de la ONUDI se concibi6 con ese telon de fondo. 

Hace mas o menos un afio la ONUDI propuso a la Asociaci6n la idea de establecer una alianza. Juntos, 
en asociaci6n con el Ministerio de Industria, bajo la direcci6n del Sr. Kumar y tras celebrar consultas 
conjuntas entre la Asociaci6n y nuestros distinguidos coparticipes, se concret6 el Programa en el mes 
de enero de 1999. 

El objetivo del Programa para la Asociaci6n es fortalecer los procesos de fabricacion y los sistemas 
intemos de las empresas y mejorar su calidad y productividad mediante una intervenci6n de nivel 
basico por parte de expertos intemacionales que se encargarian de crear las capacidades necesarias de 
manera que las empresas pudieran convertirse en proveedoras de los fabricantes mundiales de 
vehiculos o de las grandes empresas de nivel-1 que ya han establecido sus bases en la India. Nuestra 
vision es lograr que el mayor nfunero posible de fabricantes de piezas de la India se integren en la 
cadena de suministro mundial. 

Nosotros en la Asociaci6n consideramos que ese es el enfoque mas directo y practico respaldandonos 
en el exito de un proyecto analogo emprendido en el Reino Unido, en que la Society of Motor 
Manufacturers and Traders (SMMT) (Sociedad de fabricantes y negociantes de motores) y el 
Departamento de Comercio e Industria siguiendo las mismas pautas han puesto en marcha un "Foro de 
la industria" que funciona por muchos afios. 

226 



Hasta el momenta, han transcurrido mas de nueve meses de intensa actividad durante los cuales cuatro 
expertos tecnicos de renombre internacional han trabajado diez dias laborables en cada una de las 
empresas participantes. Los resultados observados por la ONUDI en las diferentes esferas sometidas a 
evaluaci6n y las respuestas de las empresas indican que la mayor parte de las empresas participantes 
en el Programa han logrado mejorar co:nsiderablemente y en forma muy visible su productividad a 
nivel basico, asi como la calidad de sus productos. Algunas de ellas han logrado mejoras dramaticas de 
hasta un 60% de aumento de la productividad, y hasta un 40% de ahorro de espacio, como resultado de 
la reorganizaci6n y racionalizaci6n del proceso de fabricaci6n. Ademas, muchas empresas se han 
beneficiado en la esfera de la gesti6n financiera gracias a la utilizaci6n de instrumentos financieros 
avanzados disefiados por la ONUDI. 

Algunas de las industrias pequefias que fueron seleccionadas para participar en esta fase de 
demostraci6n y que aprovecharon plenamente esa oportunidad han mostrado que son capaces de 
transformar completamente el lugar de trabajo introduciendo cambios en esferas tales como las de 
administraci6n interna, manejo de materiales, mejoramiento del trazado y reducci6n de la duraci6n de 
ciertos procesos. Sin embargo, el logro mas importante observado ha sido la rnotivaci6n de toda la 
fuerza de trabajo. Algunas de las empresas pequefias ya se han convertido en una verdadera atracci6n 
y a ellas acuden rnuchas otras pequefias empresas cercanas y sus clientes para conocer de primera 
mano sus experiencias y actualmente ya estan tratando de emular las mejores practicas en su propio 
estilo. 

Es sorprendente que el exido de empleados de esas pequefias empresas hacia las grandes cornpafiias 
practicarnente ha cesado y todo el personal se siente orgulloso de su participaci6n y sus logros. 

La ejecuci6n tan satisfactoria de la fase de demostraci6n del proyecto en la region occidental de la 
India tarnbien ha dejado muy en claro que el metodo es sostenible y que puede repetirse eficazmente 
en cualquier parte del mundo. 

Para programas futuros esperamos no s:6lo que el actual grupo de empresas siga recibiendo apoyo 
complementario, sino que tambien se sdeccionen nuevos grupos de empresas, tanto pequefias como 
grandes, para un proyecto de amplitud nacional. La Asociaci6n tiene sumo interes en que en el 
participen algunas de las empresas de mayor envergadura de la India (pequefias si se miden con las 
normas internacionales ), a fin de que puedan convertirse en verdaderos proveedores mundiales con el 
apoyo de un proyecto innovador como el Programa de Alianzas. 

Para concluir, nuevamente quisiera dar las gracias a la ONUDI por brindar esta oportunidad a la 
Asociaci6n y a todos ustedes por su paciente atenci6n. 

Gracias. 
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Ponencia 3 
Evaluacion del Programa de Alianzas de la ONUDI 
Asociacion de Investigacion de la Industria Automotriz de la India 

M. S. Ogaie1 

Excelentisimos sefiores 
Distinguidos huespedes 
Distinguidos participantes 
Senoras y seiiores: 

Es para mi un gran privilegio estar con ustedes el dia de hoy en esta importante reunion. Tengo el 
honor de transmitir este sentimiento en nombre del Director de la Asociaci6n de fuvestigaci6n de la 
fudustria Automotriz de la India (ARAI), el Sr. Balraj Bhanot, que lamentablemente no puede estar 
hoy con nosotros debido a compromisos previos. Sin embargo, me ha pedido que de las gracias a la 
ONUDI y en particular al Sr. Wilfried Luetkenhorst por habemos invitado a compartir el dia de hoy 
con nuestros distinguidos huespedes la experiencia de la Asociaci6n con el Programa de Alianzas de la 
ONUDI. 

Me permito presentarles brevemente un panorama de las actividades de la ARAI, la Asociaci6n de 
fuvestigaci6n de la Industria Automotriz de la India. 

La Asociaci6n es una entidad cooperativa de investigaciones industriales, establecida en 1966 por los 
fabricantes de vehiculos automotores y de piezas de automotores y el Ministerio de fudustria del 
Gobierno de la India. Ubicada en Pune, 1en la parte occidental de la India, presta una serie de servicios 
a los fabricantes de vehiculos y de piezas de automotores. Esos servicios comprenden los siguientes: 
disefio y desarrollo de productos; evaluaci6n de equipo y accesorios de automotores; ensayo de 
emisiones y piezas de tipo reglamenta:rio y para fines de desarrollo; normalizaci6n y difusi6n de 
informaci6n tecnica; y pruebas de homol.ogaci6n para la exportaci6n. 

Casi todos los fabricantes de vehiculos y las principales empresas de nivel-1 son miembros del 
Instituto. La Asociaci6n ha prestado asistencia a una serie de empresas multinacionales como Peugeot, 
FIAT, General Motors, Ford, Hyundai, Volvo, Mitsubishi, para que puedan cumplir sus planes 
relativas a la utilizaci6n de recursos nacionales con respecto a las piezas de automotores. 

La Asociaci6n tambien ayuda a las ernpresas pequefias y rnedianas y a las empresas multinacionales 
en la esfera de ensayo para homologar la exportaci6n y armonizar normas. Para la labor de 
homologaci6n con fines de exportaci6n ha concertado una serie de memorandos de entendimiento con 
entidades de certificaci6n de prestigio internacional. 

Director Adjunto de la Asociaci6n de Investigaci6n de la Industria Automotriz de la India, Pune (India). 
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En el sector de fabricaci6n de piezas de automotores, nuestro Instituto se ocupa en particular de 
someter a pruebas de calificaci6n a los fabricantes de los siguientes productos: 

• paneles para carrocerias; 
• piezas de plastico; 
• elementos de los sistemas de freno; 
• agregados para la suspension; 
• piezas de motor; 
• evaluaci6n de las propiedades de los materiales; y 
• piezas para asientos y sistemas de seguridad. 

La Asociaci6n tiene la intenci6n de proseguir su labor como organismo central para las actividades de 
investigaci6n y desarrollo, mejoramiento de productos, ensayo y homologaci6n de sistemas y 
subsistemas de piezas de vehiculos automotores en la India. Al mismo tiempo, quisiera entrar en 
nuevos campos de investigaci6n para atender mejor las necesidades de las empresas nacionales y 
extranjeras que form.an parte de la industria. 

La ONUDI estableci6 contacto con nosotros hace mas o menos un afio con el prop6sito de averiguar 
nuestro interes en participar activamente en su Programa de Alianzas. Nuestra aceptaci6n para ser 
parte del Programa no se hizo esperar. 

Durante nuestra primera reunion con el equipo de la ONUDI indicamos nuestras necesidades en 
cuanto a modernizaci6n y ampliaci6n de nuestras instalaciones y equipo asi como en cuanto a la 
capacitaci6n de nuestro personal tecnico en ingenieria avanzada, ensayo, calibraci6n y servicios de 
certificaci6n. Lo hicimos con el prop6sito de acelerar el tiempo necesario para la prestaci6n de 
servicios, satisfacer las expectativas de nuestros clientes y en un futuro pr6ximo estar en condiciones 
de ayudar a las empresas a obtener la certificaci6n de calidad reglamentaria con respecto de una serie 
de piezas de automotores. A este respecto quisiera mencionar que pronto la fudia proyecta introducir 
un sistema obligatorio de certificaci6n de la calidad de las piezas de vehiculos automotores que tienen 
que ver con la seguridad, sistema que sera supervisado por la Asociaci6n. Los fabricantes de piezas de 
automotores tendrian que ponerse en contacto con la Asociaci6n en la etapa de desarrollo del producto 
para que esta garantice la calidad y apruebe el tipo de las piezas que producen. En esta esfera la 
Asociaci6n tambien proporcionaria el asesoramiento tecnico necesario. 

No obstante, tras celebrar consultas conjuntamente con los coparticipes del Programa y bajo la 
direcci6n del Ministerio de Industria, se acord6 que la primera fase del Programa se centrara en 
mejorar el rendimiento de las empresas pequefi.as y medianas de la India a fin de convertirlas en 
proveedoras competitivas a escala intemacional. Con este tel6n de fondo se formul6 la excepcional 
contribuci6n tecnica y en especie de la Asociaci6n, cuyo caracter complementario conlleva la 
aplicaci6n satisfactoria del programa. 

En suma, el apoyo que proporciona la Asociaci6n al Programa y a las 20 empresas seleccionadas, 
puede resumirse de la siguiente manera: 
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• la colaboraci6n de mandos medios y de ejecutivos de categoria superior de la Asociaci6n 
con expertos de la ONUDI en su trabajo a nivel basico con miras a hacer aportaciones 
tecnicas en lo relativo a ensayo, calibraci6n, homologaci6n, validaci6n y disefio; 

• el suministro de informaci6n sobre normas pertinentes; 
• la realizaci6n de ensayos de propiedades para verificar la calidad de las muestras 

fabricadas por las empresas participants y la pronta entrega de resultados; y 
• el apoyo logistico y el acceso a los servicios tecnicos y administrativos. 



Desde el punto de vista de la Asociaci6n, nuestra participaci6n en el Programa ha resultado 
beneficiosa desde dos angulos. En primer lugar, hemos tenido la oportunidad de dar a conocer los 
servicios de la Asociaci6n directamente al personal tecnico y de gesti6n de las empresas participantes. 
En dos ocasiones se organizaron visitas a las instalaciones de la Asociaci6n. 

En segundo lugar, nuestro personal tuvo la oportunidad de interactuar directamente con los directivos 
y trabajadores de las empresas en sus labores de nivel basico. Esta experiencia ha resultado ser 
sumamente provechosa por haber brindado la ocasi6n excepcional de conocer de cerca las realidades 
del proceso diario de producci6n y los prnblemas de calidad que encaran las empresas. 

Ademas de lo dicho, junto con la ONUDI hemos adoptado medidas para estudiar otras oportunidades 
de forjar alianzas con laboratorios eurnpeos especializados de control e investigaci6n con miras a 
suplir las propias necesidades de la Asociaci6n en cuanto al fomento de la capacidad institucional 
relacionada con determinados productos. Esperamos que en la pr6xima fase del Programa la 
Asociaci6n podra beneficiarse de este tipo de actividades asi como de una labor de fomento de la 
capacidad institucional con fines determinados. 

En conclusion, quisiera dar las gracias a todos en la ONUDI ya los distinguidos coparticipes por la 
labor de interacci6n desplegada con la Asociaci6n durante este Programa. 

Gracias. 
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Ponencia 4 
Evaluaci6n del Programa de .. A.lianzas de la ONUDI 
Magneti Marelli 

Jean-Pierre Brouquil1 

Senor Presidente 
Senoras y senores: 

En primer lugar quisiera sefialar brevemente las cifras correspondientes a la empresa Magneti Marelli. 
Es una de las principales empresas en la esfera de los sistemas de piezas de automotores con una ci:fra 
de ventas de 4.200 millones de d6lares EE.DU. y una dotaci6n de personal de 29.500 empleados que 
trabajan en 52 lugares de producci6n 1~n el mundo. Como proveedor de primer orden, la Magneti 
Marelli esta embarcada en un proceso de identifi.caci6n y emplazamiento de sistemas con miras a 
aumentar la cadena de valores, para lo cual es menester confi.ar a terceros las tecnologias basicas y 
establecer una estrecha interdependencia con la estructura industrial conexa. Cabria pensar que la 
soluci6n estriba en disponer de fuentes de aprovisionamiento en todo el mundo, pero ese todavia no es 
el caso. La Magneti Marelli esta obligada a depender de los recursos locales cuando crea nuevos 
centros de producci6n. Ese problema rnsulta mucho mas agudo especialmente en el contexto de una 
economia incipiente, cuya estructura industrial es menos s6lida y que muchas veces tiene que hacer 
frente a barreras arancelarias altamente 1proteccionistas. En este contexto particular, la Magneti Marelli 
ha aplicado diferentes metodos durante SUS multiples actividades de instauracion, que COncretamente 
se aplican al contexto de paises como Polonia, Turquia, los paises de Sudamerica, China y, mas 
recientemente, la India. 

Entre las soluciones adoptadas esta la reintroducci6n de las tecnologias basicas de que no se dispone 
localmente, la capacitaci6n de bases di~ aprovisionamiento local y la importaci6n de piezas, lo cual 
resulta siempre muy oneroso. La alianza con la ONUDI representa un nuevo enfoque en el contexto de 
establecer una actividad empresarial en una economia muy incipiente para poder desarrollar la cadena 
de valores siguiendo las mismas pautas que las de otros centros de producci6n. La FIAT, y por ende la 
Magneti Marelli como principal proveedora de equipo, tienen que desarrollar su establecimiento local 
conjuntamente con la estructura industrial propia del pais, como acaba de explicar el Sr. Pasquero. La 
Magneti Marelli es uno de los eslaboncs de la cadena de proveedores, por lo que Ueg6 a ser parte de 
esta alianza con el fin de explorar nuevos metodos prometedores. 

Por cierto, cabria preguntarse cual es d aspecto esencial de este tipo de alianza. l,En que medida ha 
respondido en realidad el Programa a las expectativas de la Magneti Marelli, y que preve esta en 
el futuro? Despues de menos de un afio de participar en la alianza, ya podemos evaluar los beneficios 
del program.a, que pueden resumirse de la manera siguiente: 

• mejor conocimiento de las instituciones de la India; 

Director de Desarrollo Comercial de la Magneti Marelli. Nose present6 ningun documento oficial. El texto 
ingles aqui presentado de la disert:aci6n pronunciada en frances se basa en una transcripci6n de la 
interpretaci6n simultanea oficial. 
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• mejor comprensi6n de las estructuras de fabricaci6n existentes; 
• identificaci6n de los proveedores de equipo, tanto competidores como de tipo 

complementario; 
• identificaci6n de las necesidades del mercado en cuanto a tecnologfas y productos; y 
• mejor conocimiento de las estructuras de los costos locales. 

Seg6n nuestras expectativas, con el Programa de Alianzas habia de lograrse un medio de excelencia 
sostenible en la industria de piezas de automotores de la fudia, a fin de que nuestra empresa pudiese 
contar con un acervo de nuevos proveedores calificados absolutamente necesarios para que podamos 
producir vehiculos modernos de primerisima calidad que resulten competitivos. Ademas, tambien 
intentabamos racionalizar las medidas administrativas en el plano nacional y sensibilizar a las 
autoridades locales respecto de los complejos aspectos administrativos y fiscales que afectan a 
nuestras actividades. 

Como representante de una empresa transnacional en esta alianza debo dar un paso atras y analizar el 
particular interes que esta actividad tiene mas alla del contexto de la sociedad que represento. Desde 
luego, todo el sistema de tal alianza da lugar a tener un acceso mas rapido y adquirir un dominio de la 
estructura industrial local y comprender la forma en que se halla organizada. Tambien abre las puertas 
a la industria local y facilita en gran medida el acceso a extranjeros como nosotros, lo cual tiene suma 
importancia. Ademas, contamos con el apoyo de los coparticipes del Programa para comprender la 
compleja indole de la industria local en cuanto al caracter complementario de las aptitudes, con lo cual 
podemos encarar los problemas desde varios angulos. Es mas, el Programa amplia la repercusi6n de 
todas nuestras actividades al poner en juego a otras empresas transnacionales. Merced al program.a es 
posible aumentar el potencial de actividad local para las empresas ubicadas en la zona, con lo cual se 
crea un volumen de inversion amplio necesario para las nuevas tecnologias. Tambien confiere una 
imagen de neutralidad a todo lo que emprendemos. Y, por ultimo, podemos compartir los gastos y asi 
no tenemos que asumir todo el costo total de nuestras actividades. 

Cabe preguntar cual es el enfoque mas eficaz para mejorar las empresas pequefias y medianas: Que el 
sector privado se esfuerce por si solo para establecer una base cautiva de proveedores, o adoptar el 
enfoque representado por el Programa de Alianzas. Naturalmente, los resultados netos que se han 
obtenido favorecen al program.a del sistema de alianzas. Consideremos primeramente los puntos 
fuertes del Program.a de Alianzas que entre otros, son los siguientes: 

• se abrevia todo el proceso de evaluaci6n, porque se tiene una mejor comprensi6n de la 
estructura industrial y se domina el medio ambiente; y 

• se pueden identificar los recursos y aptitudes disponibles, y la forma en que se entrelazan 
las redes; luego, es posible captar el interes de las empresas participantes en una escala 
superior a la que podria darse en el caso de una sola empresa transnacional en cuanto a 
mercados y tecnologia. 

En cambio, el enfoque de cautividad que supone la adopci6n de medidas concretas por parte de la 
empresa tiene muchos puntos flacos, a saber: 
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• es preciso que la empresa transnacional identifique una lista de empresas locales 
motivadas, pese a su limitada capacidad para emprender ese tipo de actividad elemental 
basica; 

• se requiere tiempo para lograr que las empresas proveedoras alcancen el nivel requerido; 
• es menester contar con los servicios de expertos multidisciplinarios para proporcionar la 

capacitaci6n necesaria; y 
• es necesario obtener servicios de apoyo para buscar coparticipes en empresas conjuntas y 

nuevos mercados. 



Por ultimo, quisiera mencionar algunos puntos que contribuyen a la sostenibilidad del programa. No 
los he colocado de acuerdo con ninguna jerarquia particular, sino que se basan en la experiencia que 
hemos adquirido con el Programa: 

• en primer lugar esta el as:pecto social, en las esferas de salud publica y seguridad, asi 
como de etica, con lo que se mejora la motivacion del personal - como prueba de ello 
cabe citar el hecho de que se ha logrado reducir el ausentismo en un 25 a 30%; 

• el cumplimiento de las normas industriales intemacionales para lograr coherencia en las 
relaciones con clientes nac:ionales y los destinatarios de la exportaci6n; 

• fiel cumplimiento de las normas existentes incluso las relativas a la protecci6n del media 
ambiente y los derechos de propiedad industrial, lo cual conduce a un mejoramiento 
general de la calidad, y no solo a mejorar la calidad de determinados productos; 

• establecimiento de redes entre las instituciones nacionales y los organismos 
intemacionales con el fin de evitar que las instituciones del pais acruen de manera 
aislada; y 

• una revision de los sistemas fiscal y tributario para establecer mayor coherencia entre una 
estructura competitiva y la estructura de la empresa - a este respecto cabe sefialar que 
incluso las pequefias empresas a veces se ven obligadas a disgregarse como resultado de 
la tributacion. 

Por ultimo, quisiera sefialar que estoy de acuerdo con lo dicho por el Sr. Hubert Schmitz el dia de ayer 
en el sentido de que no deberiamos limitar el ambito de la alianza a las actividades de produccion sino 
mas bien ampliarla a todas las actividades de la cadena. Esa es la principal mision del Programa de 
Alianzas para las pr6ximas etapas veniclleras. 

Gracias. 
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Ponencia 5 
Evaluacion del Programa de Alianzas de la ONUDI 
Instituto Europeo de Gestion (INSEAD) 

Shantanu Bhattacharya1 

Senor Presidente 
Muy buenos dias: 

Me complace estar aqui presente y participar en este foro sobre desarrollo industrial sostenible. Me 
llamo Shantanu Bhattacharya y soy rniembro del cuerpo docente del Instituto Europeo de Gesti6n 
(INSEAD). Me permito comenzar haciendo unas pocas reflexiones sobre el Instituto, que se cre6 
inicialmente como instituto europeo de formaci6n para la gesti6n siguiendo el modelo de las escuelas 
de adrn.inistraci6n de los Estados Unidos. En septiernbre de 1959 llegaron los primeros 
52 participantes, poseedores todos de lllna rnaestria en administraci6n de empresas, procedentes de 
14 paises, con lo cual se estableci6 inmediatamente la diversidad multicultural que actualmente 
caracteriza a todos nuestros programas. Desde entonces, el Instituto ha crecido y ha llegado a ser una 
de las escuelas de administraci6n de ernpresas de canicter mas intemacional en el mundo. Cada afio, 
los miembros del cuerpo docente se ocupan de mas de 600 graduados con una maestria en 
administraci6n de empresas, 5000 ejecutivos y 40 personas con doctorados, procedentes de mas de 
70 pafses. Cada uno de los aspectos de: nuestra labor de investigaci6n y nuestros programas reflejan 
una perspectiva mundial y una diversidad multicultural. 

Nuestra misi6n es la de educar a los dirigentes empresariales del mundo de modo que adquieran un 
nivel intelectual que se traduzca en un aprendizaje valido para todas las comunidades empresariales 
del mundo. Hemos tenido gran exito en nuestra aplicaci6n de la pedagogfa mediante una renovaci6n 
constante de las actividades docentes y el ensayo continuo de nuevos metodos de ensefianza. Como 
instituci6n de investigaci6n, tambien acumulamos capital intelectual haciendo hincapie en la inversion 
destinada al cuerpo docente y a la investigaci6n con el fin de ampliar las fronteras del conocimiento y 
la comprensi6n. El Jnstituto impulsara aim mas su modelo de ensefianza en materia de gesti6n al llegar 
a ser la primera escuela intemacional de administraci6n de empresas que establece un recinto 
universitario permanente y cabal en Asia. Decidi6 desplegar sus actividades en Asia porque ya habia 
establecido su prestigio en la region en las esferas de investigaci6n y ensefianza gracias a las 
actividades de su Centro Euro-Asia, fundado en 1980. 

Cuando el grupo de la ONUDI se dirigi6 a nosotros el afio pasado para averiguar si nos interesaba 
participar en un programa de esa fndole, nos agrad6 sobremanera el que se nos brindara esa 
oportunidad y estuvimos de acuerdo en participar con todo entusiasmo. La raz6n para ello era triple. 
En primer lugar, nos permitfa demostrar nuestro deseo de participar en una activa labor de 
investigaci6n con responsabilidad soci:al. V arios de nuestros proyectos tradicionales de investigaci6n 
abordan cuestiones relacionadas con -el sector privado y con los objetivos de las empresas que lo 
integran. Este proyecto nos brind6 la oportunidad de trabajar con la ONUDI y las demas 
organizaciones participantes en un proyecto que habria de ejecutarse en todo un sector de la industria, 

Profesor Adjunto de Gesti6n de Operaciones, Instituto Europeo de Gesti6n (INSEAD), Fontainebleu (Francia). 
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por lo que repercutiria en un gran nUm.ero de empresas. En segundo lugar, como institucion de 
ensefianza, preparar nuevo material pedagogico siempre despierta gran interes en nuestros estudiantes, 
y este proyecto nos proporcionaba un nuevo entorno en que basar nuestro material didactico. En tercer 
lugar, siendo la nuestra una muy activa institucion de investigaci6n, el proyecto prometia brindar un 
excelente terreno para aplicar los resultados de nuestras investigaciones en la gestion de la cadena de 
suministro, y planteaba ademas otros interrogantes en relacion con las cadenas de suministro en los 
paises en desarrollo. 

En todas estas tres esferas, nuestra participacion en el programa nos ha llenado de satisfaccion. En el 
curso del mismo hemos tenido la oportunidad de contribuir a elaborar material didactico para las 
empresas participantes y de visitarlas junto con expertos industriales. Sohre la base de nuestras 
observaciones en esas empresas y los datos que hemos reunido, actualmente estamos preparando tres 
estudios de casos para resumir las operaciones existentes, determinar las esferas que requieren 
mejoramiento a nivel de las empresas, los sectores y la industria, y sefialar las mejores practicas a los 
proveedores de los paises en desarrollo que tengan intenci6n de colaborar con las empresas 
multinacionales. Algunas de nuestras observaciones recogidas en el estudio hasta el momento ban 
mostrado que las empresas multinacionales pueden sacar mucho provecho trabajando con proveedores 
locales y haciendo inversiones en su desarrollo tecnico, cuando las empresas locales no cuentan con 
los recursos suficientes para invertir en su propio perfeccionamiento. Parte de la literatura existente, 
como tambien nuestra propia labor de investigacion, muestran que la inversion en el desarrollo a largo 
plazo de los proveedores locales puede acarrear beneficios a las empresas multinacionales. 

Me permito ahora describir brevemente los cambios que el Programa de Alianzas ha logrado con 
respecto a las empresas participantes. Los cambios efectuados a nivel basico y a nivel estrategico 
pueden dividirse en tres categorias. En primer lugar, hay mejoras a corto plazo cuyos efectos pueden 
observarse inmediatamente; en segundo lugar, hay cambios a mediano plazo cuya planificacion puede 
comenzar inmediatamente pero que requieren cierto analisis detallado de costo-beneficio antes de que 
sea posible observar las ventajas que pueden acarrear estas iniciativas. Por ultimo, las medidas a largo 
plazo tendran que analizarse en un detalle mucho mayor, y podrian requerir una inversion 
considerable. Muchos de los cambios que se han observado hasta el momento en el contexto de este . 
Programa han sido a corto plazo debido a las limitaciones de tiempo para llevar a cabo las mejoras, 
pero es importante sefialar que muchos de ellos han sido cambios a mediano plazo. 

Uno de los desafios que enfrenta el Programa es el de poner de relieve la necesidad de introducir 
mejoras constantes para que las operaciones resulten a la larga satisfactorias. Nunca se podra estimar 
demasiado la repercusion de los cambios a largo plazo, ya que ellos son los que pueden reportar 
ventajas duraderas en un entomo hipercompetitivo. Es desde luego dificil recomendar un enfoque 
uniforme a todas las empresas de la industria para lograr un proceso de cambio como el que se 
examina. SegUn. nuestras observaciones en las empresas participantes, las distintas empresas han 
escogido diferentes ordenes de prioridad para sus planes de acci6n, de acuerdo con su tamafio, la parte 
especial de la industria a que se dedican y su vision del entomo en el futuro. Estimamos que se trata de 
un buen modelo que puede ser recomendado no solamente a otras empresas del sector, sino tambien a 
otras industrias. 

Para concluir, el lnstituto quisiera darles las gracias por la oportunidad de participar en este programa. 
Reconocemos los esfuerzos que han hecho la ONUDI y las demas organizaciones participantes en este 
proyecto, y sinceramente esperamos que este nos brinde los medios para concebir un buen modelo que 
pueda aplicarse en otros proyectos analogos en el futuro. 

Gracias. 
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Sesion de clausura 

lntegracion, aglomeraccion e interaccion en la industria mundial 

Algunas lecciones 



Mensaje del 
Excelentisimo senor Doctor Atef Ebeid 
Primer Ministro de Egipto 

Distinguidos sefiores invitados 
Senoras y seflores: 

Con sumo placer me dirijo a este Foro, que se celebra en el momento oportuno y que ha elegido el 
tema adecuado. La globalizaci6n se convierte en un hecho y, por ello, nos recuerda que debemos aunar 
fuerzas en pro de un mundo mejor, un mundo mas competitivo y mas eficiente. 

El mundo del futuro debe permitir tasas de crecimiento mas altas, un desarrollo sostenible y una mejor 
distribuci6n del ingreso. Ello no sucedera a menos que nos esforcemos mas y cooperemos con todos 
los paises del mundo. 

En los paises en desarrollo nos damos cuenta de que la vida en este mundo va a requerir valores 
diferentes y un comportamiento diferente. En primer lugar, tenemos que esforzarnos mas y aprender 
mas rapidamente. Tenemos que dedicar mas recursos al desarrollo de los recursos humanos y la 
busqueda del conocimiento. En segundo lugar, tenemos que confiar en las intenciones de los paises 
desarrollados, que estan ansiosos por crncer y prosperar. Eso es algo positivo para ellos y podria serlo 
tambien para nosotros. En tercer lugar, tenemos que fortalecer nuestras relaciones con las 
organizaciones intemacionales. Concret:i.mente, me refiero a nuestras relaciones con la ONUDI. Nos 
importa mucho el desarrollo del sector industrial, desarrollo que guarda estrecha relaci6n con la 
modernizaci6n, y la modemizaci6n debe estar impulsada por los conocimientos especializados. 

Nuestras relaciones con la ONUDI con1ribuiran a la modernizaci6n de la sociedad. La ONUDI tiene 
un largo futuro por delante, pero deseamos que sea una organizaci6n mas s61ida y, para ello, tenemos 
que apoyar sus iniciativas y aumentar sus recursos. A la larga, nos beneficiaremos de la diversificaci6n 
de sus servicios. 

Les agradezco mucho, deseo que la Conferencia General tenga mucho exito y espero con interes sus 
recomendaciones. 
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Declaracion de clausura: 
Integracion, aglomeracion e interaccion en la industria mundial 
Algunas lecciones 

Carlos Magariiios1 

Senor Presidente: 

Quisiera empezar mis observaciones en este Grupo 5 expresando mi agradecimiento al Primer Ministro de 
Egipto por el mensaje que nos ha enviado. Cuando tuve oportunidad de visitar ese pais, hace unas 
semanas, analizamos el tema de la Conferencia General y el presente Foro y el Primer Ministro se mostr6 
muy interesado en conocer nuestros debatt~s y deliberaciones y participar en ellos. Dese6 estar presente en 
nuestras sesiones y, por ello, quisiera expresarle mi agradecimiento, asi como al Gobierno de Egipto y a la 
delegaci6n de ese pais, que esta presente en el Foro, por hacer el esfuerzo de compartir con nosotros este 
empefio de reflexion. 

Quisiera expresar mi agradecimiento a todos los integrantes y moderadores de los grupos que, en los 
ultimos dos dias, nos han ayudado a refle:rionar sobre la industria y el proceso de industrializaci6n. Como 
dije al comienzo, creo que el proceso que hemos desarrollado ha sido bastante ambicioso y mas bien 
arriesgado, pero ha valido la pena en visperas del nuevo milenio. Todos reconocemos que ha habido 
muchos cambios en el modo en que los sistemas productivos se han adaptado a las posibilidades y los 
retos del proceso de integraci6n econ6mica internacional, en particular en los Ultimos 25 afios. Por ello, 
creo que era necesario volver a plantear en nuestras deliberaciones algunos asuntos sustantivos 
relacionados con la industria y el desan~ollo industrial, como se habia propuesto varias veces en los 
6rganos normativos de la ONUDI. 

Sere muy breve, hoy. Se que todos estan cansados despues de cuatro reuniones sustantivas de grupo en 
que se han analizado temas relacionados con la industria, de modo que tratare de no repetir lo que ya se ha 
dicho, sino de aprovechar algunas de las ideas formuladas en los ultimos dos dias en cada uno de nuestros 
grupos. 

El primer grupo, el Grupo 1, que escuchamos el lunes por la tarde, fue probablemente el menos practico, 
en cuanto a analizar la participaci6n dd sector privado y los nuevos enfoques de la industria y el 
desarrollo industrial. Sin embargo, fue muy util evaluar la cuesti6n que, creo, esta en la mente de muchas 
personas -academicos, empresarios y otros miembros de nuestras sociedades-, a saber, el hecho de que al 
parecer en algunos paises la industria esta perdiendo pertinencia y disociandose de su papel tradicional 
como motor o del crecimiento. 

Creo que el Grupo 1, utilizando dos enfoques diferentes, la nueva geografia econ6mica y la nueva teoria 
del crecimiento, y tambien extrayendo lecciones de la teoria clasica, pudo aclarar el papel y las 
posibilidades de la industria en el marco del nuevo sistema econ6mico internacional. Creo que qued6 
claro que hay nuevas fuerzas, como la aglomeraci6n espacial, que sefialan la direcci6n en que se 
desarrolla la industria entre los paises y dentro de ellos, y tambien se puso en claro que el proceso de 

Director General de la ONUDI. 
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aglomeraci6n plantea un problema que quiz.a solo se pueda resolver si se buscan con mas ahinco 
soluciones como la movilizaci6n de infonnaci6n. 

Tal vez recuerden que, en mi declaraci6n de apertura, mencione la necesidad de movilizar informaci6n, 
conocimientos, tecnologia y pericia tecnica a fin de volver a vincular a la poblaci6n del mundo con el 
proceso de globaliz.aci6n. Ahora bien, una de las principales ideas que quisiera resaltar de las 
deliberaciones del Grupo 1 es precisamente esa. Encaramos un proceso de aglomeraci6n, y el proceso de 
desarrollo industrial en todo el mundo adquiere nuevos asociados provenientes de paises en desarrollo. 
La participaci6n de estos paises en el total del valor agregado manufacturero aumenta, pero, al mismo 
tiempo, ese proceso procede por oleadas, mas bien que de manera l.llliforme en todo el mundo. 

Algunos paises ingresan en el proceso de producci6n industrial y generan en tomo suyo oportunidades 
para sus paises vecinos y sus regiones. Esa situaci6n esra muy vinculada con la necesidad de movilizar 
informaci6n a fin de ofrecer a los paises la posibilidad de los paises de estar mas cerca que antes de las 
redes de sus proveedores potenciales. Si se desea ampliar la posibilidad de los proveedores en America 
del Sur, Asia o Africa para que formen parte de las redes de proveedores de Europa o los Estados Unidos, 
se puede cambiar, no la ubicaci6n geografica, pero si el modo en que los proveedores se vinculan entre si 
en el proceso de producci6n gracias a la corriente de informaci6n. A mi juicio, esa fue una importante 
conclusion del Grupo 1. 

Asimismo, creo que el Grupo 1 dej6 muy claramente establecido que, a diferencia de lo que haciamos 
antes, ya no podemos circrmscribir las politicas industriales a los limites nacionales. Actualmente, para ser 
eficaces, tenemos que ser suficientemente conscientes, estar dispuestos y ser valerosos en terminos 
politicos para reconocer que, en este mundo interconectado, debemos concebir nuevos mecanismos para 
promover la industria. Movilizar la infonnacion, la pericia recnica, la tecnologia y los conocimientos 
requiere herramientas mas modernas que las que produciamos antes. No creo que podamos seguir 
utilizando los sistemas intervencionistas tradicionales, como lo haciamos antes. Creo que necesitamos 
crear nuevas herramientas, y en mi declaraci6n de apertura sugeri la posibilidad de reanudar el debate 
pensando en el desarrollo de un mecanismo de prevision. Asimismo, dije que lanz.ariamos un mecanismo 
de esa indole la pr6xima semana, en una reunion que celebrariamos en Trieste, y que se ensayaria en la 
region de America Latina. 

Creo que el Grupo 1 tambien contest6 empiricamente a la pregunta acerca de lo que signifi.caba realmente 
la inversion extranjera directa para la transferencia de tecnologia con una respuesta alentadora y pertinente 
desde el pllllto de vista normativo. Merced a la inversion extranjera directa se produce una difusion 
indirecta de la tecnologia a las empresas nacionales, y parece ser que el adiestramiento y 
perfeccionamiento de la mano de obra nacional constituyen un medio seguro de sacar el mejor partido de 
la inversion extranjera directa como portadora de nueva tecnologia. La formacion recnica de la mano de 
obra industrial fomenta indirectamente el aumento de la productividad, y, como sefiale, precisamente de 
ese modo podemos contribuir a mejorar las condiciones de vida de la poblacion. 

En llll · piano mas general, el Grupo 1 mostr6 que, a escala internacional, el cambio tecnologico se 
acompafia de una demanda creciente de mano de obra calificada. Esa complementariedad entre el cambio 
tecnologico y la necesidad de conocimientos mas especializ.ados es un hecho empirico. Se deriva del 
predominio abrumador de los paises desarrollados, pues el modo en que estos paises producen de nueva 
tecnologia hace que disminuya la demanda de mano de obra no califi.cada en la producci6n industrial de 
todo el mundo. Las consecuencias de orden nonnativo de esta evoluci6n son notables tanto para los paises 
en desarrollo como para los paises desarrollados. En primer lugar, dado que los paises desarrollados son la 
principal fuente de la nueva tecnologia, que se centra en una pericia tecnica avanzada, los paises en 
desarrollo se ven afui mas obligados a perfeccionar sus conocimientos tecnicos para mejorar sus 
posibilidades de absorber esa tecnologia. En segundo lugar, el problema que encara el segmento no 
calificado de la fuerz.a de trabajo de los paises desarrollados debe considerarse sobre todo de origen 
nacional. Se debe a la indole del cambio tecnologico y no se puede atribuir a la competencia de las 
importaciones de los paises en desarrollo. Se trata de un buen argumento que debemos tener en cuenta al 
sacar conclusiones que podrian afectar a nuestras propuestas de orden normativo. 

244 



En suma, el Grupo 1 seiial6 por lo menos algunos resultados importantes del aruilisis econ6mico de! 
desarrollo industrial basado en hechos 1;oncretos, y pienso que podemos decir con seguridad que la 
industria, por su propia indole, es el mejor reservorio de rendimientos crecientes a escala. La industria es 
muy necesaria para el crecimiento, por lo que esta en gran demanda. Sin embargo, para atraerla y 
promoverla se requieren ciertas medidas especiales de apoyo. Entre esas medidas deben figurar algunas 
que ayuden a los paises a superar las fuerz.as de las ventajas comparativas adversas y la aglomeraci6n 
industrial en los paises basicos. Podrian consistir en la promoci6n y el establecimiento de una 
"infraestructura blanda ode informaci6n", que pudiera ayudar a los paises a acceder a las corrientes de 
infonnaci6n necesarias para participar en el desarrollo de redes internacionales de proveedores, y en la 
adopci6n de algunas de las medidas con que se apoya el aumento de las fuerzas que tienden a la 
aglomeraci6n en los propios paises en desarrollo. Con otras medidas similares se pueden abordar los 
principales factores que subyacen al crecimiento industrial -la tecnologfa y su transferencia, las corrientes 
de capital extranjero y el fomento de una base nacional de pericia tecnica- y al adoptarlas se debe tener en 
cuenta la interacci6n entre esos factores. 

Podemos llegar tambien a la conclusion de que, dado que la aglomeraci6n se deriva en parte de la 
inmovilidad de la informaci6n, todo lo que difunda informaci6n no solamente va en contra de la 
aglomeraci6n, sino que tambien favorece la difusi6n de la industria. Por ello, logicamente, la ONUDI 
debe fomentar la difusion de informaci6n o el establecimiento de un nuevo tipo de infraestructura que 
podriamos Hamar "in:fraestructura blanda". 

Una vez sentadas las bases del analisis teorico, pudimos pasar a las deliberaciones del Grupo 2. Se centr6 
en la manera en que la globalizaci6n afocta al proceso de mejoramiento e innovaci6n que los paises en 
desarrollo y las economias en transicion tienen que emprender para lograr el crecimiento sostenible. 
Mostr6 que la globalizaci6n de los sistemas de producci6n entra:fia oportunidades y peligros: 
oportunidades en forma de mercados mas amplios y, en consecuencia, posibilidades de acceder a la 
informaci6n, el capital y los conocirnientos, y en forma de redes de mas amplio alcance; peligros en fonna 
de diversos riesgos y costos derivados de la inestabilidad del mercado y de lllla posible marginaci6n 
debido a la tendencia de la industria a la aglomeraci6n, como se analiz6 en el Grupo 1. 

El Grupo 2 sostuvo que, para los paises en desarrollo y las economias en transici6n, la cuesti6n importante 
era decidir si adoptaban una via de cre:cimiento lento o una via de rapido crecirniento sostenible que 
entraiiara un mejoramiento de sus acti.vidades. Evidentemente, la segunda era la opcion que todos 
debiamos preferir. 

Tengo la impresi6n de que el Grupo 2 logro poner de relieve que el desarrollo de la capacidad empresarial 
es la clave de la actualizaci6n tecno16gica y de los conocimientos tecnicos en todas las etapas de 
desarrollo de los paises, en particular en los que se encuentran en las etapas mas tempranas. Segfui se 
preve, al desarrollar la capacidad y las aptitudes empresariales aumentara la eficacia de las politicas de 
promoci6n de la inversion extranjera directa en cuanto a establecer plataformas para la exportaci6n y 
lograr la integraci6n en las cadenas de suministro, en particular en el caso de los paises de tamafio e 
ingresos medios. En ese contexto, una buena gesti6n de los asuntos publicos puede no ser suficiente para 
atraer inversiones, pero la falta de una g;esti6n publica adecuada, que supone la transparencia, el imperio 
de la ley y condiciones estructurales propicias, hara ciertamente fracasar los esfuerzos por atraer la 
inversion extranjera directa. 

Desde una perspectiva de politica cabe decir que el marco conceptual examinado por el Grupo 2 planteo 
muchas cuestiones interesantes que complementaban las conclusiones del Grupo 1, en el sentido de que el 
marco estructural vinculaba el alcance de la industrializaci6n de los paises en desarrollo al tamafio de su 
economia. Segfui se afirmo solamente las economias de gran magnitud tienen posibilidades de lograr un 
alcance mundial; las economias de tamafio e ingresos medios pueden establecer plataformas de 
producci6n regionales e integrar a los proveedores nacionales en los sistemas mundiales de producci6n; y 
las economias pobres y pequeiias deben intentar crear una base industrial capaz de atender las necesidades 
nacionales. Todos los paises, cualquicmi que sea su tamafio, tendran que fonnular politicas a fin de 
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intern.aliz.ar algunos factores ex6genos basicos que resulten apropiados para sus objetivos y sus 
condiciones estructurales. 

Quisiera recalcar la importancia del analisis del Grupo 2 y vincularlo con mis observaciones iniciales del 
hmes por la mafuma. Estimo que la cuesti6n clave es ver c6mo las organizaciones internacionales y las 
institucionales nacionales, mediante el suministro de bienes publicos a nivel mun.dial, pueden ayudar a 
establecer un sector privado mas s6lido, capaz de fomentar el surgimiento de nuevos empresarios y 
nuevas empresas que ayuden a las economias en desarrollo a hacer frente a los retos que plantea la 
globalizaci6n. 

En las deliberaciones del Grupo 2 se plantearon varias cuestiones pertinentes al prograrna de investigaci6n 
y cooperaci6n tecnica de la ONUDI y a la adaptaci6n de su mandato a los retos que encaran actualmente 
los paises en desarrollo y las economias en transici6n. Estas abarcaron los aspectos siguientes: las ventajas 
que se podrian obtener del establecimiento de conglomerados de empresas pequefias y medianas a nivel 
local; las oportunidades, los riesgos y las ventajas comparativas que entrafia la vinculaci6n con la 
producci6n mundial y las cadenas de valores impulsadas por los productores o por los compradores; y las 
opciones de politica, asi como los grados de libertad politica, que entrafia elegir la via rapida por 
oposici6n a la via lenta de integraci6n en las redes mundiales, pasando a productos de mayor valor 
agregado y adquiriendo nuevas funciones en la cadena de valores a nivel mundial. Entre otras sugerencias 
de politica figuran las estrategias necesarias para que la integraci6n en los mercados mundiales estimule a 
la vez el desarrollo nacional y regional y la identificaci6n de las mejores pnicticas, estrategias y enfoques 
para lograr sinergias entre la reacci6n del sector privado y las medidas catalizadoras y propicias de los 
gobiernos ante la presi6n de la competencia mundial. 

Si me penniten, creo que, en este momento, seria util alterar un poco el orden que hemos estado siguiendo 
en los Ultimos dos dias y pasar al Grupo 4, porque es evidente que ese ultimo grupo, cuyas deliberaciones 
escuchamos esta mafiana, esta muy vinculado con las conclusiones del Grupo 2. De hecho, la ONUDI 
trataba de poner en marcha llll prograrna practico para que, \llla vez establecido un entendimiento basico, 
se pudiera abordar y encarar los retos planteados por el analisis realizado en los Grupos 1 y 2. En estos 
dos clias del Foro, hemos tratado de reducir el nivel de abstracci6n, pasando de un analisis mas abstracto y 
te6rico en el Grupo 1 a uno mas concreto en el Grupo 2, y quisiera recordarles que en el Grupo 2 
escuchamos a oradores distinguidos, entre ellos, prorninentes empresarios de diferentes paises y de paises 
en desarrollo como el Brasil, quienes trataron de abordar las repercusiones practicas de las cuestiones 
analizadas en el Grupo 2. hunediatamente despues se reuni6 el Grupo sobre el medio ambiente, pero 
ahora quisiera referirme a las conclusiones a que lleg6 hace poco el Grupo 4. 

Creo que el Grupo 4 present6 un nuevo enfoque concreto de la cooperaci6n tecnica. El Programa de 
Alianzas de la ONUDI representa, en realidad, 1.lll esfuerzo sin precedentes. En cierto modo, ingresa en un 
terreno no transitado y pone a prueba la validez de un nuevo enfoque de la cooperaci6n tecnica. El 
elemento que lo define es una alianza multidimensional que reline a participantes del gobierno y la 
sociedad civil, de la industria internacional y nacional y de los institutos de investigaci6n. 

Quisiera decir que estoy muy contento de haber podido trabajar con mis colegas y los colegas de las 
instituciones del sector privado y las organizaciones de la sociedad civil para tratar de explorar este nuevo 
terreno. Me es muy dificil imaginar c6mo seguir prestando cooperaci6n tecnica a largo plazo sin articular 
nuestra cooperaci6n recnica basada en el sistema multilateral con las medidas adoptadas por los 
representantes del sector privado, las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones de la sociedad 
civil y las empresas multinacionales de todo el ml.llldo. Por ello, quisiera decir que si creo que nuestras 
actuales deliberaciones son surnamente pertinentes para evaluar las futuras posibilidades de la 
cooperaci6n tecnica en general, no solamente la que presta la ONUDI. 

Necesitamos vincular nuestros esfuerzos con los procesos sostenidos de las inversiones del sector privado, 
para estar seguros de que las cosas que ensefiamos, los conocimientos que transmitimos y la informaci6n 
que movilizamos a las empresas pequeiias y medianas en los paises en desarrollo puedan arraigarse en 
esos paises. A menos que las pequeiias y medianas empresas de la India sean capaces de surninistrar 
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piezas de vehiculos automotores a una empresa multinacional como la FIAT, que produce autom6viles en 
ese pais, no estoy seguro de que toda la informaci6n que tratamos de movilizar vaya a permanecer en el 
pais. 

He aqui mi ejemplo. Ahora no me clirijo a ustedes como Director General de la ONUDI; trato de transferir 
parte de la experiencia que adquiri cuando era Ministro de Industria en mi pais de origen, la Argentina. 
Recuerdo al Sr. Salej, Presidente de la Federaci6n de Industrias del Estado de Minas Gerais en el Brasil y 
uno de los oradores distinguidos del Grupo 2. Dijo que, a veces, junto con las inversiones extranjeras, 
perdemos toda una red de proveedores en nuestros mercados nacionales. Ello ocuni6 tambien en mi pais y 
en muchos otros paises que trataban de encarar el reto de mejorar y estabilizar sus economias. Ello no 
significa que tengamos que establecer ningun tipo de restricci6n, pues no creo que las restricciones den 
resultado. Como dije antes, creo que necesitamos desarrollar nuevas herramientas, y la presente 
interacci6n entre academicos, representantes del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, 
organizaciones sin fines de lucro e instituciones multilaterales esta precisamente orientada a ello y a 
abordar las posibilidades que se desprendcm de las conclusiones de nuestros estudios e investigaciones, 
como tratamos de presentarlo en los Grupos 1 y 2. 

Por Ultimo, quisiera resumir tambien mis observaciones sobre el Grupo 3. Creo que el Grupo 3 fue muy 
interesante y util. Inicialmente, cuando preparabamos el Foro, la cuesti6n del medio ambiente no se 
incluy6 en el programa original. Trabajabamos de manera tradicional y previmos varios grupos para 
evaluar la pertinencia de la industria en el nuevo sistema econ6mico internacional, para examinar hasta 
que punto la globalizaci6n habia afectado a los sistemas de producci6n en los ultimos afios y, ademas, 
para demostrar la forma en que tratabamos de responder a esos hechos por conducto del Programa de 
Alianzas de la ONUDI. 

Sin embargo, a la larga, la Junta de Directores de la ONUDI, que reU!le a todos los directores de las 
subdivisiones tecnicas y regionales, decidi6 incluir en el Foro la cuesti.6n del medio ambiente para 
demostrar la importancia que asignamos a esa cuesti6n en nuestra labor diaria. Por ello, se incluy6 el 
Grupo 3 se incluy6 en el programa. Quiza no haya una relaci6n tan estrecha entre los Grupos 3 y 2 como 
entre los Grupos 2 y 4, pero, desde mi perspectiva, es sumamente importante evaluar la situacion del 
medio ambiente y su papel en la promoci6n del desarrollo industrial. 

En el Grupo 3 se procur6 responder a la pregunta de si la protecci6n del medio ambiente representaba una 
carga o mas bien lll1a oportunidacl La respuesta es que representa ambas cosas, una carga y una 
oportunidad, y tenemos que ver la manera de encarar ese hecho. El Grupo 3 sugiri6 que se adoptara un 
enfoque regulatorio escalonado para reducir la carga en vez de imponer aUn mas normas. Creo que ello es 
sumamente valido. El Grupo sefial6 tarn.bien que evolucionamos hacia un mundo de gobiemo sin 
gobiemos y hacia un debilitamiento del Estado. Creo que se trata de una observaci6n muy valida que 
habra que estudiar con mas detenimiento eomo base para apuntar a una protecci6n ambiental eficaz. Ello 
podria entreverse facilmente en las negoc:iaciones que se celebran permanentemente sobre los diferentes 
protocolos y acuerdos encaminados a reducir la contaminaci6n ambiental y controlar las emisiones. Son 
tratados negociados por los gobiemos, pero la empresa privada tendra que aplicarlos, y las empresas 
necesitaran que cambie el comportamiento de los consumidores antes de poder aplicar esos acuerdos. Por 
ello, es evidente que encaramos 1.lll desaffo completamente nuevo y no creo que la forma tradicional de 
evaluar los acuerdos y protocolos intemacionales sea util, porque, para aplicar los protocolos, tratamos de 
hacer :frente a un problerna mas complejo, que abarca mas dimensiones y mas protagonistas. 

El posible papel de la ONUDI como mc~canismo de enlace entre el mundo de la industria y el de la 
protecci6n ambiental podria abarcar la idcmtificaci6n de las oportunidades comerciales que ofreceria una 
limpieza del medio ambiente. De los estudios de casos se desprende que la ONUDI ha actuado como 
intermediario de la cooperaci6n intemacional entre los Estados Unidos y China y de la transferencia 
internacional de tecnologia y conocimientos especializados ambientalmente inocuos y mas limpios en la 
esfera de la elaboraci6n de enzimas y filtros de membrana. Uno de los miembros del Grupo, el Sr. Edwin 
Barnes de Ghana, describi6 c6mo el {Jobiemo de su pais establecia un entomo econ6mico para alentar a 
la industria a recoger y reciclar los d~:sperdicios de plastico que desechan los consumidores. Ello 
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corrobora la opinion de la ONUDI de que en muchas partes del mundo es preciso desarrollar toda una 
industria ambiental para convertir en un recurso los desechos y la contaminaci6n. A mi juicio es un 
criterio muy valido e interesante. 

El Grupo 3 tambien plante6 una cuesti6n muy interesante. Dado que el deterioro ambiental no respeta las 
fronteras politicas, j,que nuevos tipos de cooperaci6n o alianzas internacionales se deben desarrollar al 
convertirse en mas amenaz.antes las hip6tesis sobre la evoluci6n ambiental? lo que tipos de incentivos y 
de legislaci6n propicia promoverian una cooperaci6n internacional en que la inversion extranjera tuviera 
en cuenta las cuestiones ambientales y de crecimiento industrial? 

La ultima cuesti6n que quisiera mencionar es la siguiente: lCual es la relaci6n entre el valor de los bienes 
publicos ambientales de los paises desarrollados y los gastos que la lucha contra la contaminaci6n y su 
reducci6n representan para el sector privado? lEs esa relaci6n diferente de la de los paises en desarrollo 
con elevados niveles de contaminaci6n que tienen que hacer :frente a altos costos para cumplir sus 
obligaciones al respecto? Muchas de estas preguntas tienen que incluirse en nuestro programa de 
investigaciones. Como dije antes: no creo que debamos introducir ningful cambio en nuestras prioridades; 
creo que la ONUDI deberia fortalecer sus contactos con institutos de investigaci6n como los que han 
estado presentes durante las disertaciones de los Ultimos dos dias. 

En cuanto al Foro en su conjl.lllto, creo que podria decir que, durante el, hemos escuchado que las fuerzas 
de la aglomeraci6n industrial tienden a aumentar -al menos hasta cierto punto- las desigualdades en el 
desarrollo econ6mico tanto entre los paises como dentro de ellos. Hemos aprendido tambien que factores 
ajenos al precio, como la calidad del producto, la rapidez de la entrega, el disefio, los servicios 
relacionados con el producto, entre otras cosas, dominan cada vez mas la competencia. La integraci6n de 
los paises en desarrollo y en particular de sus pequefias y medianas empresas (PYME) en las redes de 
producci6n mundial y las cadenas de valores conexas exige una actualizaci6n continua de los 
conocimientos tecrucos, por lllla parte, y el fortalecimiento de los sistemas nacionales de innovaci6n por 
otra. El apoyo a las PYME para que mejoren su rendimiento y competitividad quiz.a sea la mejor inversion 
a largo plazo para reducir la pobreza, desde luego si aceptamos el supuesto de que la integraci6n de los 
paises en desarrollo en la economia mundial ya no es materia de debate. Sin embargo, se puede influir en 
las condiciones reales en que esa integraci6n se seguira produciendo. 

Creo firmemente que la comunidad internacional acogera con mucho beneplacito estas ideas centrales, en 
la medida en que entrafian un mensaje positivo y en el entendimiento de que estas conclusiones o ideas 
serviran para ayudar a paliar la incesante necesidad de los paises en desarrollo de efectuar reformas 
econ6micas. Permitanme simplemente recalcar lo que ya dije en mi declaraci6n del Junes por la mafiana. 
Estimo que la primera generaci6n de reformas, relativas a la necesidad de introducir sistemas 
macroecon6micos s61idos, y la segunda generaci6n de reformas, en que se hace hincapie en las reformas 
institucionales, son sumamente necesarias para que los paises en desarrollo hagan frente a los retos de la 
globalizaci6n. Sin embargo, despues de 50 afios de debates sobre la opci6n de financiar o de ajustar una 
economia para lograr su crecimiento, estimo que ha llegado el momento de meditar sobre la forma de 
ayudar a incorporar a la poblaci6n de los paises en desarrollo y del mundo en general en el proceso de 
globalizaci6n. Por ejemplo, en estos dias, hemos observado el debate respecto de la nueva ronda 
comercial, la llamada Ronda del Milenio, en Seattle. Creo que es una lastima que la situaci6n evolucione 
de esa manera, lo cual muestra cu.an importante es empezar a reflexionar a fondo en c6mo incorporar a las 
poblaciones en el proceso de globalizaci6n. Se trata de un nuevo reto a que hacer frente en los pr6ximos 
afios, y los nuevos retos no pueden encararse con viejos instrumentos o con metodologias o herramientas 
anticuadas. No vamos a resolver los problemas del futuro con las herramientas del pasado. 

Esto es precisamente lo que hemos intentado hacer con ustedes en los dos Ultimos dias. Hemos procurado 
averiguar c6mo forjar nuevas herramientas. En realidad, es lo que la ONUDI ha estado haciendo en los 
dos Ultimos afios de transformaci6n. No se ha emprendido la transformaci6n Unicamente para reducir el 
presupuesto o ajustar el nilmero de funcionarios; ha sido una transformacion tendiente a reorientar los 
servicios de la Organizaci6n de modo que se produzcan los bienes publicos necesarios para ayudar a 
incorporar a la poblaci6n de los paises en desarrollo en el proceso de globalizaci6n. Creo que el proceso 
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puede ser benefico, pero tenemos que evaluar las dificultades y los problemas que plantea para los paises 
en desarrollo que avanzan en esa direcci6n. 

Para concluir, quisiera decir que tenemos una propuesta respecto de este empefio de reflexion y, a mi 
juicio, en Ios dos Ultimos grupos pudimos aumentar el nivel de interacci6n entre el publico, los 
representantes y los miembros de los grupos. Este es uno de Ios procesos mas dificiles que intentan las 
Naciones Unidas. Ayer hablaba con un querido amigo, el Embajador Posta, antiguo presidente de Ia Junta 
de Desarrollo Industrial, y observabamos cuan dificiles son los esfuerzos que todos los 6rganos de las 
Naciones Unidas hacen por intensificar 1a comunicaci6n entre los Estados miembros y la Secretaria y 
entre los propios Estados miembros. Crco que, en ese sentido, el Foro fue un buen esfuerzo, del que 
hemos sacado muchas lecciones. Quisiera ante todo, esta tarde o maiiana por la maiiana, distribuir una 
pequefia encuesta para recabar sugerencias de las delegaciones acerca de c6mo mejorar este proceso. 
<,Como podemos mejorarlo y convertirlo- en un proceso mas dmamico y mas interesante para ustedes? 
Quisiera, pues, proponer la institucionalizaci6n de este tipo de debate en nuestros 6rganos normativos. 
Quiza podamos organizar uno de estos foros anualmente; por cierto, podemos organizar este tipo de 
reunion a nivel regional. Lo hemos hecho este a:fio en tres regiones: en Asia, el Africa subsahariana y los 
paises arabes. El Presidente Bedie me h:izo ayer la propuesta de incluir a mas representantes del sector 
privado en nuestros debates. Creo que es una propuesta muy razonable. Tenemos que analizar c6mo lo 
podemos hacer. Creo tambien que los Foros podrian abordar cuestiones de interes particular para una o 
mas regiones o para todos nuestros Miembros en general. Para aumentar la pertinencia y la participaci6n 
practica de la ONUDI en los asuntos (~con6micos de actualidad, tendremos que ocuparnos de cosas 
importantes, mas bien que de las que pensamos que no lo son. 

Sefior Presidente, distinguidos moderadores y miembros de los grupos. No puedo concluir sin expresar mi 
profundo agradecimiento al personal de la ONUDI. Nuestros funcionarios ban trabajado arduamente, 
durante muchas horas, para preparar este Foro, ademas de cumplir sus tareas habituales. Diria que han 
podido introducir este nuevo tema en sus labores sin que disminuya el ritmo de ejecuci6n de los 
programas. AI contrario, la ejecuci6n de los programas de cooperaci6n tecnica de la ONUDI ha 
aumentado. Puedo demostrar cuanto ha aumentado la productividad de nuestro personal al hacer este tipo 
de cosas, pero espero que pese a las dificultades para hacer realidad una iniciativa como la del Foro 
ustedes puedan reconocer lo importante que resulta avanzar en nuestras deliberaciones y nuestros 
esfuerzos por lograr resultados practicos. Ese ha sido en suma el prop6sito de este encuentro y espero que 
por lo menos hayan podido apreciar lo dificil que para la Secretaria ha sido realizarlo en medio del 
exigente proceso de transformaci6n que hemos llevado adelante en los Ultimos dos a:fios. 

Muchas gracias. 

249 



ANEXOS 



Lista de participantes 

Grupo 1 

Moderador: 

Sr. Ghislain Robyn 
Director de la Subdivision de Estadistica y Redes de Jnformacion de la ONUDI 

Ponentes 

Sr. Ghislain Robyn 
Director de la Subdivision de Estadistica y Redes de Jnformaci6n de la ONUDI 

Sra. Sylvia Delgado 
Universidad de Sussex 

Profesor Yuko Kinoshita 
Universidad de Carlos, Praga 

Profesor Stephen Machin 
University College de Londres y London School of Economics 

Oradores 

Profesor Fabrizio Onida 
Jnstituto Nacional de Comercio Exterior, Roma 

Sr. Murtaza Rakhimov 
Presidente de la Republica de Bashkortostan, Federaci6n de Rusia 

Grupo2 

Moderador: 

Sr. Frederic Richard 
Director de la Subdivision de Politicas e Jnvestigaciones Industri.ales de la ONUDI 
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Ponentes 

Dr. Hubert Schmitz 
Fellow, Institute of Development Studies, Universidad de Sussex 

Sr. Didier Lombard 
Embajador en misi6n especial, Representante Especial del Gobierno de Francia para inversiones 
intemacionales 

Dr. Claudio Frischtak 
Asociado principal de Worldinvest, Brasil 

Or adores 

Sr. Peter Honig 
Subsecretario de Estado del Ministerio de Asuntos Econ6micos de Hungria 

Sra. Maria Elena Cardero Garcia 
Directora General de los Organismos de Cooperaci6n Econ6mica y de Desarrollo de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores de Mexico 

Senadora Ombretta Fumagalli Carulli 
Italia 

Sr. Bunrou Shiozawa 
Director de la Division de Cooperaci6n Tecnica del Ministerio de Comercio e fudustria del Jap6n 

Sr. Stefan Salej 
Vicepresidente la Confederaci6n Nacional de la fudustria del Brasil y Presidente de la Federaci6n de 
fudustrias del Estado de Minas Gerais del Brasil 

Profesor Carlo Filippini 
Universidad de Bocconi, Milan 

Grupo3 

Moderador: 

Sr. Zoltan Csizer 
Director de la Subdivision de Producci6n Mas Limpia y Gesti6n Ambiental de la ONUDI 

Ponentes 

Profesora Jacquie M. McGlade, 
Directora del Centro de Ciencias Costeras y Marinas del Consejo de fuvestigaciones sobre el Medio 
Ambiente Natural del Reino Unido 

Sr. Edward C. Yeh 
Presidente de la Synder, me., Estados Unidos 
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Sr. Cahit Giirkok, 
Director de la Subdivision de Eficiencia de la Energia Industrial de la ONUDI 

Sr. Edwin Barnes 
Director en Jefe del Ministerio del Medio Ambiente de Ghana 

Orador 

Sr. Yuri Spiridonov 
Jefe de la Republica de Komi, Federaci6n de Rusia 

Grupo4 

Moderador: 

Sr. Wilfried Li.itkenhorst 
Director de la Subdivision de Fomento del Sector Privado de la ONUDI 

Oradores invitados 

Sr. Ajit Kumar 
Secretario del Departamento de Politica y :Promoci6n Industriales del Ministerio de Industria de la India 

Sr. Mauro Pasquero 
Vicepresidente Superior de Asuntos Internacionales de la FIAT S.p.A.., Italia 

Ponentes 

Sr. Robert Davies 
Director Ejecutivo del Foro de Dirigentes Empresariales Prince of Wales, Reino Unido 

Sr. Dinesh Munot 
Ex Presidente de la Asociacion de Fabricantes de Piezas de Automotores de la India 

Sr. M. S. Ogale 
Director Adjunto de la Asociaci6n de Investigaci6n de la Industria Automotriz de la India 

Sr. Jean-Pierre Brouquil 
Director de Desarrollo Comercial Internac:ional de la Magneti Marelli 

Sr. Shantanu Bhattacharya 
Profesor Asociado del Instituto Europeo d.e Gesti6n 

Sr. Yasuo Konishi 
Jefe de Equipo del Program.a de Alianzas de la ONUDI 
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Sesion de clausura 

Orador: 

Sr. Carlos Magarifios 
Director General de la ONUDI 
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Anexo2 

Lista de abreviaturas y siglas 

En la presente publicaci6n se han utilizado las siguientes abreviaturas y siglas: 

AC 
ACMA 

ARAI 
CEAP 

CIC 
CPV 

DIES 

EE.DU. 

INSEAD 

!\IDL 

NAFf A 

OIT 

OMC 

ONG 
ONUDI 

ONUSIDA 

OPIT 
PIB 

PNB 

PNUD-FMAM 

PPME 

PYME 
PYMI 
SIDA 
TI 

UE 

UE-TACIS 

UNCTAD 

VAM 

V1H 
WSEMS 

mecanismo de aplicac:i6n conjunta del Protocolo de Kyoto 

Asociaci6n de Fabricantes de Piezas de Automotores de la India 
Asociaci6n de Investigaci6n de la Industria Automotriz de la India 

Cooperaci6n Econ6mica de Asia y el Pacifico 

Centro Internacional de Ciencia y Tecnologia Avanzada 
cloruro de polivinilo 
desarrollo industrial ecol6gicamente sostenible 

Estados Unidos de America 
Instituto Europeo de Gesti6n 
mecanismo para un desarrollo limpio del Protocolo de Kyoto 

Tratado de Libre Comercio de America del Norte 

Organizaci6n Internacional del Trabajo 

Organizaci6n Mundiall del Comercio 

organizaciones no gubernamentales 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
Oficina de Promoci6n de Inversiones y Tecnologia 

producto interno bruto 

producto nacional bnrto 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - Fondo para el Media Ambiente 
Mun dial 
paises pobres muy endeudados 

pequefias y medianas ernpresas 
pequefias y medianas industrias 
s:indrome de inmunodieficiencia adquirida 
tecnologia de la informaci6n 

Union Europea 
Asistencia Tecnica de la Union Europea para la Comunidad de Estados 
Independientes 
Conferencia de las Na.ciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

valor agregado manufacturero 
virus de inmunodeficiencia humana 
sistema de gesti6n de la bolsa de valores de los desechos 
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Anexo3 

Resumen operativo del 
lmpacto del Programa de Alianzas: primera fase1 

El Programa de Alianzas en la India: 
Medicion del impacto de la primera fase 

El Programa de Alianzas en la India presto a las pequefias y medianas empresas (PYME) del sector de 
fabricacion de piezas de automotores, asistencia tecnica concreta por conducto de un equipo 
multidisciplinario integrado por representantes de todos los asociados participantes. El objetivo general de 
la primera fase del Programa fue desa:rrollar un modelo sostenible y economicamente viable para la 
transferencia de herramientas, metodologias y conocimientos especializados a las PYME. Esa 
transferencia esta destinada a ayudar a fos receptores a adoptar las iniciativas necesarias para acelerar el 
proceso por el que puedan mejorar su rendimiento en respuesta a los retos competitivos, de manera que se 
conviertan en participantes viables en el mercado mundial. 

Dimensiones del impacto 

El Programa de Alianzas tuvo resultados considerables en tres esferas: 

• Mejoras tecnicas sustanciales (reflejadas en aumentos de la productividad) y una mayor 
sensibilizacion como resultado de la aplicacion de metodos de fabricacion modemos. 

• Enfoques de mercado solidos, dc~sarrollados en cursos practicos y seminarios y conducentes a una 
vision de mercado de largo alcance, asi como estrategias de comercializaci6n que permitan crear 
oportunidades de aprovisionamiento y establecer empresas conjuntas. 

• Una nueva mentalidad de mc:joramiento continuo, que tambien fomenta los esfuerzos de 
colaboracion entre las empresas. participantes, como las redes y otros mecanismos que permitan 
intercambiar informacion y cornpartir experiencias. 

L Aumentos en la productividad y la sensibilizacion 

A. Metodologia 

Hay coincidencia en que el enfoque colectivo de los expertos para detectar, definir y resolver los 
problemas basicos en las fabricas acelercS el desarrollo de una "mentalidad de mejoramiento continuo" en 
las empresas a las que se prestaba asistencia. Con ese fin, se hizo mucho hincapie en facilitar el acceso de 
los receptores a metodos y herramientas de produccion y gestion modernos que tuvieran un efecto 
duradero sobre sus practicas empresariales. Se presto asistencia tecnica a las empresas participantes de 
tres maneras: con amplias intervenciones de los expertos; con seminarios y cursos practicos; y con giras 
de estudio a nivel nacional e internacional. 

El documento de la ONUDI del que proviene el presente resumen se distribuy6 a los delegados que participaron 
en el Poro. El documento completo contenia tambien una descripcion de los 20 fabricantes indios de piezas de 
vehiculos automotores que participan en el Programa de Alianzas. 
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La primera fase del Programa de Alianz.as en la fudia se centr6 en introducir cambios no relacionados con 
el capital mediante la utilizaci6n de metodos de fabricaci6n de categoria mundial, como los intercarnbios 
de matriz en rm minuto como maximo, las cinco actividades clave ( organizaci6n, orden, limpieza, 
normaliz.aci6n y disciplina), las variaciones del sistema de K.anban y otros reconocidos metodos 
encaminados a aumentar la productividad. En algunos casos, la aplicaci6n de esos metodos y herramientas 
condujo a cambios inmediatos y visibles a nivel basico en las fabricas; otras tecnicas requieren tiempo 
para ser incorporadas plenamente en las operaciones cotidianas de una empresa. 

Dado que el cambio sostenible solamente puede ocurrir cuando el cornportamiento de los trabajadores se 
ajusta a la raz6n de ser de los metodos de producci6n modernos, en el Prograrna de Alianz.as se 
formularon dos conjuntos separados de indicadores del irnpacto para medir los cambios introducidos en el 
Programa: los indicadores del rendimiento y los indicadores de la sensibilizaci6n. 

El Prograrna despleg6 a cuatro expertos internacionales: dos especialistas en la fabricaci6n de 
autom6viles; ill1 especialista en productos de plastico; y un experto con arnplia experiencia en productos 
de caucho y caucho estirado. Cada uno de ellos recibi6 instrucciones explicitas de definir y promover los 
cambios no relacionados con el capital que, a su entender, tuvieran el mayor impacto para mejorar la 
competitividad de la empresa. 

Si bien la aplicaci6n de la primera fase del Programa dur6 casi nueve meses, las intervenciones blisicas en 
las fabricas se realizaron en un periodo de seis meses, entre mayo y octubre de 1999. Luego de que, en 
marzo, se impartiera capacitaci6n basica en metodos modernos de fabricaci6n y, en abril, se hicieran 
visitas iniciales a las fabricas, las intervenciones basicas en ellas empezaron en mayo. Los expertos 
prestaron asistencia directa en tres series de hasta diez dias, con un intervalo minimo de tres semanas entre 
ellas para que las empresas pudieran asimilar las lecciones aprendidas y adaptarse a ellas. En esos seis 
meses, se celebr6 un curso practico sobre metodos racionales de fabricaci6n y comercializaci6n y se 
realizaron tres giras de estudio (dos a nivel nacional y una a nivel internacional) para ayudar a cimentar 
los conocirnientos adquiridos durante las intervenciones basicas en las fabricas. 

Indicadores del rendimiento 

Para medir los cambios cuantitativos introducidos en el Programa, los coparticipes definieron ocho 
esferas decisivas en que el intercarnbio era importante para aumentar la competitividad (las mejoras en 
esas esferas se midieron utilizando 21variablesy32 subvariables): 

• la utilizaci6n y gesti6n basicas del espacio en las fabricas; 
• la utilizaci6n del tiempo; 
• la calidad del producto; 
• la pericia de los trabajadores y su formaci6n en mUltiples tecnicas; 
• la corriente de comunicaciones; 
• los cambios en la tecnologia y los procesos; 
• el entorno fisico de las fabricas y la seguridad en ellas; y 
• el conocimiento del mercado. 

lndicadores de la sensibilizacion 

En segundo lugar, para medir y vigilar los niveles carnbiantes de sensibilizaci6n con respecto a la 
importancia del mejoramiento continuo y la planificaci6n estrategica, en el Programa se design6 un 
conjunto de "indicadores de la sensibiliz.aci6n" a fin de determinar que cambios ocurrian en la mente de 
los administradores y trabajadores. Utilizando 18 variables y 24 subvariables, se midieron las variaciones 
en la sensibilizaci6n con respecto a la irnportancia del mejoramiento continuo en cuatro esferas: 
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• logistica; 
• eficiencia de la producci6n; 
• calidad; y 
• producci6n y adaptaci6n de procesos. 

Mediante un formulario Uni.co para reunir datos, los expertos recopilaron informaci6n sobre los · 
indicadores de la "sensibilizaci6n" al comienzo, a la mitad y al final de la fase de demostraci6n. Se 
pretende que los datos resultantes de ello sirvan por lo menos para tres fines, a saber: 

1. como herramientas de vigilmcia y planificaci6n de los administradores y supervisores; 

2. como sistemas de retroinformaci6n que permitan a los trabajadores observar el impacto de 
algunos cambios sobre sus labores cotidianas; 

3. como rnetodos con los que: los expertos puedan identificar las esferas en que se requiera 
asistencia tecnica adicional. 

El Programa ha tenido un impacto notable sobre el rendimiento de las empresas participantes, como ha 
sido notable el aumento de sensibilizaci6n entre los administradores y los trabajadores con respecto a la 
pertinencia de aplicar metodos avanzados de producci6n y gesti6n a fin de asegurar un mejoramiento 
continuo. 

Cuando ha sido posible, en el Programa se han tratado de determinar los cambios cuantitativos. En los 
casos en que no se han podido obtener datos cuantitativos, se ha hecho una descripci6n cualitativa del 
impacto. 

En la secci6n que figura a continuaci6n se ofrece una evaluaci6n consolidada del impacto que el 
Programa ha tenido sobre las 20 empresas que participaron en la primera fase. 

B. Medicion del impacto en funci()n de los indicadores del rendimiento 

Como parte de la vigilancia del rendimiento, se reuni6 una muestra de datos relativos al impacto del 
Prograrna sobre las empresas. En las seis empresas en que se reunieron esos datos, el aumento medio de la 
cifra de negocios fue de aproximadamente un 40% en el periodo de seis meses en que se presto asistencia 
tecnica. A continuaci6n figura un resumen de las mejoras tecnicas a nivel basico en las fabricas. · 

Producci6n mas rapida y mas eficiente 

El tiempo medio requerido para la producci6n y acabado las mercancias se redujo en un 52%. Gracias en 
parte a la aplicaci6n de metodos de fabri<:aci6n de categoria mundial, disminuy6 el tiempo de preparaci6n 
de las rnaquinas, se introdujo y ampli6 el mantenimiento preventivo y mejor6 la reacci6n a la necesidad de 
reparaciones. Ello se ilustra en el grafico 1. 
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Grafico 1: 
Reduccion del tiempo de produccion en un 52% 

mayo de 1999 ocrubre de 1999 

El tiempo medio requerido para terminar un solo producto se redujo de 15 ,3 a 8, 1 dias. Ese aumento de la 
productividad refleja las medidas adoptadas para mejorar las condiciones del equipo existente y las 
mejoras introducidas en la interacci6n entre los trabajadores y su equipo. 

La inversion en las personas como base del mejoramiento continuo 

El aumento de la sensibilizaci6n a la correlaci6n entre la capacitaci6n y los aumentos en la productividad 
ayud6 a convencer a los administradores de las empresas a que se comprometieran a mejorar 
sustancialmente la pericia recnica de los trabajadores. Ello se refleja en el gran aumento de la capacitaci6n 
impartida dentro de las fabricas. 

Mientras que, al comienzo del Programa, los trabajadores de las fabricas practicamente no recibian 
capacitaci6n, despues de seis meses las empresas participantes brindaban mensualmente a su fuerza de 
trabajo un promedio de mas de 238 horas de capacitaci6n, como figura en el Grafico 2. 

Gr3fico2 
Aumento notable de la capacitacion 

Mayo de 1999 Octubre de 1999 
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Reducci6n del ausentismo de los trabajadores en un 39% 

Gracias al mejoramiento de la comunicaci6n en las fabricas y a una mayor seguridad y mejores 
condiciones de trabajo, disminuy6 sustancialmente el ausentismo entre los obreros y los empleados,. asi 
como entre los trabajadores por contrata. La reducci6n del ausentismo, en particular durante las 
temporadas de siembra y cosecha, revis11:e mucha importancia para las empresas que funcionan en las 
zonas rurales, donde muchos trabajadores de las fabricas deben trabajar tambien en las granjas o las 
tiendas de su familia. La reducci6n del ausentismo contribuy6 en gran medida a que se cumplieran los 
plazos de producci6n y aumentara la productividad. 

El aumento de la calidad mediante procedimientos de fancionamiento uniformes 

La aplicaci6n de procedimientos de funcionamiento uniformes contribuy6 a aumentar la calidad del 
producto. En varias empresas, las devoluciones de los clientes, asi como el trabajo vuelto a hacer o 
descartado, se redujeron por el establecimiento de circulos de calidad y otros mecanismos. 

Las mejoras mas notables se produjeron cuando las empresas introdujeron procedimientos de 
funcionamiento uniformes. Antes de participar en el Programa, se habia uniformado y documentado a 
nivel basico en las fabricas solamente el 16% de todos los procedimientos de funcionamiento. Luego de 
las intervenciones tecnicas de los exp~:rtos, se uniform6 y document6 mas del 69% de todas las 
operaciones en las fabricas, lo que represe:nt6 un mejoramiento del 53%. Ello se ilustra en el Grafico 3. 

Grafico3 
Aumento de un 53% en la aplicacion d•~ procedimientos de funcionamiento uniformes 
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Aumento de la capacidad de producci6n debido a una mejor utilizaci6n del espacio 

Mediante campafias relativas a las cinco actividades clave y a la gesti6n y control de las existencias, los 
desechos y el trabajo descartado, asi como a la aplicaci6n de metodos de producci6n de flujo continuo, en 
vez de por lotes, las empresas participant1~s lograron un aumento medio del 25% en su espacio dedicado a 
la producci6n. 
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Reduccion de los problemas de comunicacion entre la administracion y la faerza de trabajo 

Antes de participar en el Programa, los duefios y adminis1radores de las fabricas raras veces entraban a los 
ta.lleres para conversar con los trabajadores. El Programa ayud6 a sensibilizar a los administradores al 
hecho de que el mejoramiento continuo solamente se podia lograr mediante una estrecha interacci6n entre 
los administradores, los ingenieros y los trabajadores. 

Esa torna de conciencia, junto con un mayor sentido de la responsabilidad compartida entre los 
trabajadores, alent6 a los administradores a convocar reuniones peri6dicas con el personal basico de 
producci6n y el de los distintos departamentos. En mas de la mitad de los casos, los administradores se 
valieron de esas reuniones con el personal basico y el de los departamentos o de la capacitaci6n para 
comunicarse con los trabajadores. 

Cambios tecnologi.cos menores 

Dado que se dio la maxima importancia a los cambios no relacionados con el capital, se previeron muy 
pocas mejoras tecnol6gicas en la primera fase del Program.a. En varios casos, se lograron mejoras en la 
calidad y la productividad con el reemplazo de matrices u otras piezas de maquinado, o con 
modificaciones en el equipo existente. Se preve que, al iniciar el Programa su segunda fase y hacerse 
nuevas inversiones de capital, se producira un nfunero creciente de mejoras centradas en la tecnologia. 

Los fabricantes de la India se muestran claramente sensibles a la competencia nacional 

Las empresas indias se muestran claramente sensibles a la competencia en el mercado nacional. El indice 
de rendimiento registr6 muy poco cambio o ninguno en la categoria "conocimiento del mercado'', ya que, 
en la mayoria de los indicadores de rendimiento relacionados con el mercado, pnicticamente todos los 
administradores respondieron positivamente ya desde el inicio del Programa. 

Lo que no se vigil6 a traves de los indicadores fue si las rnismas empresas tenian conocimiento de las 
tendencias de los mercados extranjeros e incluso de las posibles amenazas de los competidores 
extranjeros, en particular dadas las disposiciones de la Organizaci6n Mundial del Comercio, que entrarian 
en vigor en 2002. Se preve analizar mas de cerca la cuesti6n en la segunda fase del Programa de Alianzas. 

C. Medicion del impacto a traves de los indicadores de la sensibilizacion 

Aumento pronunciado de la sensibilizacion a las cuestiones relativas a la relaci6n entre la eficiencia y la 
produccion 

Los cambios "fisicos" resultantes de la aplicaci6n de metodos y otras herramientas de fabricaci6n de 
categoria mundial contribuyeron a que los trabajadores estuviesen mas conscientes de que exjstia una 
correlaci6n directa entre su iniciativa en el trabajo de la fabrica y los aumentos en la productividad. Ello se 
convirti6 en un factor catalizador que ayud6 a cambiar la mentalidad de los trabajadores. Las pruebas de 
esta "transformaci6n" se reflejan en los indicadores de la sensibilizaci6n en que se registra, entre los 
administradores y los trabajadores un pronunciado aumento del grado de sensibilizaci6n a las cuestiones 
referentes a la relaci6n entre la eficiencia y la producci6n. 
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Grafico4 
Aumento pronunciado de la sensibilizadon a la eficiencia de la produccion 
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Vinculacion entre la calidad y la eficiencia de la producci6n 

3 

Un "plan de calidad" y las buenas practieas de administraci6n -combinadas con una reunion sistematica 
de datos para vigilar el rechazo de productos en la cadena de montaje o por los clientes, el trabajo vuelto a 
hacer o descartado, las existencias y otros parametros de producci6n- han ayudado a sensibilizar a los 
administradores y los trabajadores a los vinculos existentes entre la calidad y la eficiencia de la 
producci6n. El impacto de esas actividades figura en el Grafico 5. 

Grafico 5 
Aumento de la sensibilizacion a la calidad en un 92% 
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Mediante la introducci6n de verificaciones visuales o el establecimiento de circulos de calida~, la 
respuesta de las empresas participantes al enfoque del Programa con respecto a la calidad se reflej6 en un 
aumento del 92% de la sensibilizaci6n a la importancia de establecer un sistema de calidad. 
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Mejoramiento de la logistica 

El establecimiento de un sistema de informaci6n sobre el control de los flujos, la vigilancia del 
comportamiento de las modalidades de entrega, la definici6n de una fi.mci6n oficial de compra o el 
establecimiento de llll plan de emergencia son algunas de las actividades que ayudaron a mejorar la 
sensibilizaci6n a la importancia de la logistica de la empresa y sus efectos sobre la competitividad. 
Mientras que la sensibilizaci6n a las cuestiones de eficiencia de la producci6n y calidad se encuentra 
estrechamente vinculada a los cambios fisicos a nivel basico en la fabrica, el mejoramiento de la logistica 
de una empresa no es tan visible. Ello explica parcialmente la raz6n por la que la tasa de sensibilizaci6n se 
ha mantenido constante -con ligeras mejoras- en todo el Programa, como figura en el Grafico 6. 

Grafico 6 
Mejoramiento del indice de sensibilizacion a la logistica en un 42% 
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La capacidad de adaptaci6n de los productos sigue rezagada 

Solamente unas cuantas empresas participantes poseian los conocimientos especializados necesarios para 
facilitar una actividad de disefio conjrmta con los clientes. Si bien la mayor parte de las empresas tenia la 
suficiente capacidad recnica para hacer ajustes y adaptaciones menores en sus productos, solamente unas 
pocas tenian una fi.mci6n concreta para el disefio de productos. 

Grafico 7 
A vances lentos, de un 25%, en la adaptacion de los productos 

ET APA 
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Los aumentos de sensibilizaci6n en est.a esfera siguieron siendo bajos, como figura en el Grafico 7. Se 
trata de una esfera a la que, segUn. se preve, se dar.i mayor prioridad en las actividades de la segunda fase. 

II. Oportunidades de aprovisionamiento y de establecer empresas conjuntas 

Desde el inicio del Programa, los copartfoipes asociados recalcaron que las empresas participantes debian 
hacer suficiente hincapie en forjar una vision de mercado de largo alcance y una solida estrategia de 
comercializacion que los trabajadores compartieran y aceptaran. 

Muchas empresas nunca habian estado expuestas a los mercados extranjeros, ni estaban familiarizadas 
con las exigencias de asociados extranjeros. Ello significo que, mas alla de las mejoras tecnicas a nivel 
basico en las fabricas, existia la necesidad de que el Programa sensibilizara a los administradores a las 
posibles exigencias de los mercados y asociados extranjeros. 

A traves de seminarios y cursos practicos organizados por los coparticipes y los expertos del Programa, 
las empresas participantes tomaron conodmiento de los conceptos relacionados con el aprovisionamiento 
a escala mundial, la comercializacion, la contabilidad y las finanzas, los requisitos de entrega, las normas 
de calidad, el cfilculo de los costos y otros aspectos. El creciente conocimiento de esas cuestiones indujo a 
varias empresas a que elaboraran material y estrategias de comercializacion destinados a satisfacer las 
expectativas de los asociados extranjeros. 

Ciertas empresas tuvieron la oportunidad de ensayar sus nuevas estrategias de comercializacion cuando 
participaron, en Paris, en "EquipAuto '99"', una de las principales exposiciones de fabricantes de piezas 
para vehiculos automotores en Europa. Las siete empresas indias que participaron en la exposicion 
identificaron a varias empresas europeas interesadas en negociar arreglos de aprovisionamiento. Ademas, 
tres empresas encontraron a posibles asociados para establecer empresas conjuntas, es decir, encontraron 
empresas europeas interesadas en que se fabrican productos en la India. 

ID. Redes de empresas y grupos de •lpoyo 

El exito de una demostraci6n se define por SU impacto catalizador. Es mas, el impacto de un programa no 
es sostenible si sus beneficiarios no toman la iniciativa de difundir entre si las lecciones adquiridas y 
darlas a conocer a otros interesados. Si con esta hip6tesis se definen correctamente los parametros del 
exito a largo plazo de un programa, cahe decir que el enfoque colectivo en que se basa el Programa de 
Afianzas fue el requisito previo para SU ex.ito. 

En la primera reunion de todas las empresas participantes, los coparticipes recalcaron la importancia de 
compartir experiencias. Result6 igualmente importante el hecho de que en el Programa se esperara que los 
participantes se convirtieran en un "bot6n de muestra" de su industria. 

Durante todo el Programa, los coparticipes siempre alentaron y fortalecieron la interaccion entre las 
empresas participantes, pero, inicialmente, la respuesta de estas disto de ser convincente. Apenas a partir 
de la reunion de examen de mitad de perfodo, mejor6 la situacion repentinamente. En esa reunion, se pidi6 
a todos los administradores de empresas que expusieran en cinco minutos el impacto que el Programa 
habia tenido sobre las actividades de nivel basico en su fabrica y las dificultades que encaraban para 
aplicar ciertas recomendaciones. Al "ventilar" los problemas en publico se produjo una verdadera 
interaccion entre las empresas, muchas de las cuales mencionaron problemas similares a los de otras 
empresas y explicaron c6mo lograron resolverlos. 

Desde la reunion de examen de mitad de periodo, un n\lmero creciente de administradores de empresas se 
ban reunido oficiosamente y se han vis:\tado con frecuencia en las fabricas para observar de cerca las 
mejoras introducidas sobre la base de lla asistencia tecnica recibida en el marco del Programa. Esos 
intercambios adquirieron una estructura mas oficial luego de que un empresario tom6 la iniciativa de 
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establecer un "club de coparticipes" para las empresas participantes. Se preve que el club constituya un 
foro para el intercambio de informaci6n recnica y que organice seminarios y cursos practicos. Muchos 
ernpresarios consideran al club l.lll medio de aunar fuerz.as para promover l.llla "mentalidad de 
mejoramiento continuo". 

IV. Perspectivas para la segunda Jase: Atencion al fomento de la capacidad institucional 

El Programa de Alianzas, luego de concluir las actividades de la primera fase, pasara a la region 
meridional de la fudia, donde ayudara a difimdir las lecciones adquiridas hasta el momento. Se hara 
hincapie en el fomento de la capacidad institucional. El Programa colaborara estrechamente con las 
instituciones locales, incluidas las universidades, para establecer un cuadro de ingenieros indios que sean 
capaces de prestar servicios tecnicos a las PYME en el sector de fabricaci6n de piezas de vehiculos 
automotores. V arias actividades de orientaci6n y capacitaci6n de ingenieros a nivel local estan previstas 
para cumplir ese objetivo. Esas actividades requeriran la participaci6n directa y el patrocinio de las 
ernpresas multinacionales que actU.an en la India. 

El objetivo general del Programa de Alianzas es completar las actividades de demostraci6n en todas las 
regiones donde haya conglomerados de fabricantes de piezas de automotores. Simultaneamente, con el 
Programa se procmara crear a nivel local l.llla capacidad institucional que este en condiciones de prestar de 
manera adecuada una asistencia tecnica asequible y confiable a las PYME en el sector de fabricaci6n de 
piezas para vehiculos automotores. 
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