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INTRODUCCION 

1. La reunion del Grupo de Expertos sobre bolsas y politicas de 
subcontrataci6n industrial se celebr6 del 22 al 24 de mayo de 1991 en el 
Centro Internacional de Viena. El prop6sito de la reuni6n del Grupo de 
Expertos consisti6 en examinar politicas, programas, mecanismos e 
instrumentos, tanto nuevos como ya existentes, en la esfera de la 
subcontrataci6n industrial y formular recomendaciones a fin de ampliar y 
reforzar el mandato y las directrices de la ONUDI en la aplicaci6n de su 
programa para la promoci6n de la subcontrataci6n industrial. En el anexo I 
figura el programa de la reunion del Grupo de Expertos. 

2. El Sr. M. Bamdy, Director de la Division de lnstituciones y Servicios 
lndustriales, presidia el Grupo de Expertos; el Sr. A. de Crombruggbe actu6 de 
Moderador y el Sr. R. Bernardis ocupo el cargo de Relator. En el Grupo de 
Expertos participoron 14 expertos (vease el anexo II). 

3. El Grupo de Expertos aprovecb6 la experiencia adquirida por a) un pe<tueno 
grupo representativo de expertos de alto nivel, familiarizados con enf~ques y 
tecnicas eficaces que se ban aplicado con exito, tanto en paises desarrollados 
como en desarrollo, para ejecutar las politicas y l~s programas de 
subcontrataci6n industrial; y b) gerentes de conocidas bolsaG de 
subcontrataci6n y coparticipaci6n establecidas en paises seleccionados gracias 
a la asistencia de la ONUDI. Los participantes presentaron documentos de 
posici6n y estudios monograficos seleccion&dos sobre los diversos temas. 
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RECOMENDACIONES 

4. La reunion del Grupo de Expartos sobre bolsas y politicas de 
subcontratacion industrial, celebrada en la tarde del viernes 24 de mayo 
de 1991, examino y reviso los proyectos de recomendacion. A continuacion 
figuran las recomendaciones aprobadas. 

~_e_ndacion 1. La ONUDI deberia establecer un comite asesor para su 
programa sobre la promocion de la subcontratacion y coparticipacion 
industriales encargado de proseguir la labor iniciada por la reunion del Grupo 
de Expertos sohre bolsas y politicas de subcontracion industrial e integrado 
por expertos de alto nivel y representantes de instituciones de contraparte 
reconocidas, incluidos los presidentes de los comites nacionRles y los 
gerentes de las bolsas de subcontratacion y coparticipacion, asi como de los 
paises donantes que contribuyan a este programa. 

Recomendaci6n 2. La ONUDI deberia conseguir financiaci6n, 
independientemente de los proyectos especiales de asistencia tecnica, ya sea 
con cargo a su presupuesto ordinario o en forma de un proyecto global 
financiado por paises donantes, a fin de elaborar y desarrollar la metodologia 
y los instrumentos relatives a sus programas, manuales, desarrollo de 
programas de informatica y reuniones consultivas. 

Recomendaci6n 3. La ONUDI y los gobiernos deberian establecer bolsas de 
subcontratacion y coparticipaci6n como instituciones e instrumentos utiles 
para el desarrollo industrial, especialmcnte el desarrollo de la pequena y 
~diana industria, asi como para la sustituci6n de las importaciones, la 
promoci6n de las exportaciones, la transferenc~a de tecno~ogia y la 
integracion nacional. 

Recomendaci6n 4. La ONUDI y los gobiernos deberian promover la 
ce~ebracion de arreglos internacionales de subcontratacion y coparticipacion 
mediante la puesta en marcha de programas de cooperacion industrial Norte-Sur 
y Sur-Sur y el establecimiento de redes nacionales, regionales e 
interregionales. 

Recomendaci6n 5. La ONUDI deberia publicar un manual sobre la 
metodologia, los procedimientos operacionales y la organizacicn de las bolsas 
de subcontrataci6n y coparticipacion. De ser posible, deberian prepararse 
casetes audiovisuales en relaci6n con el manual. 

Recomendacion 6. La ONUDI deberia publicar un manual en que figure una 
lista de los instrumentos que ha disenado o elaborado, incluidos los 
cuestionarios normalizados, nomenclaturas de la subcontratacion industrial, 
organigramas, d:.rectrices sobrc la formulacion de acuerdos de subcontratacion 
(y contratos modelo), una guia sobre la organizacion de ferias y una guia para 
usuarios sobre los programas inf ormaticos de la ONUDI en materia de 
Bubcontr.atacion. 

~.men.dacion z. La ONUDI deberia adoptar medidas par3 Ja proteccion 
legal del Sis~ema informatizado de subcontratacion (UNIDOSS) que ha 
desarrollado. 

~mendacion 8. La ONUDI deberia aumentar el nl.imero de expertos en 
subcontratacion y coparticipacion industriales y aclarac la f1mcion de sus 
principales a.sesoreti tecnicos. La ONUDI tambi.en debecia iniciar programas de 
capacitaci6n avanzados para instructores, incluidos los expertos y gerentes de 
las bolsas de subcontrataci6n y coparticipacion industriales, en los planos 
nacional, regional e internacional. 
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Recomendaci6n 9. La ONUDI, antes de poner en marcha un proyecto de 
asistencia tecnica para el establecimiento de Wla bolsa de subcontrataci6n y 
coparticipaci6n, deberia, en lo posible, llevar a cabo una fase de asistencia 
preparatoria a fin de examinar la viabilidad de crear dicha bolsa y proponer 
su estructura institucional. 

Recomendaci6n 10. 
asistencia tecnica para 
participaci6n si cuenta 
de los sectores pUblico 

La ONUDI solo deberia ejecutar Wl proyecto de 
la creaci6n de una bolsa de subcontrataci6n y 
~on el compromiso f irme de representantes autorizados 
y privado. 

Recomendaci6n 11. La primera fase del proyecto deberia incluir el 
establecimiento de un comite tripartita nacional, asi como de una bolsa de 
subcontratacion y coparticipaci6n aut6noma, de conformidad con los estatutos 
propuestos de la ONUDI. 

Recomendaci6n 12. Las instituciones de contraparte de los proyectos de 
asistencia tecnica de la ONUDI deberian determinar las necesidades minimas de 
personal para la bolsa de subcontrataci6n y coparticipaci6n, conforme a las 
atribuciones de la ONUDI. 

Recomendaci6n 13. La ONUDI deberia, cuando sea posible, coordinar su 
programa sobre subcontrataci6n y coparticipacion industriales con su programa 
sobre control de calidad y normalizaci6n, y considerar la posibilidad de 
emprender proyectos relacionados con ambos programas. 

Recomendaci6n 14. La ONUDI deberia contribuir a los esfuerzos 
encaminados a armonizar los sistemas nacionales de certif icaci6n de 
conformidad con las normas de la Organizaci6n Internacional Je Normalizaci6n 
(ISO) en materia de garantia de calidad (IS0-9000) y establecer procedimientos 
de certificaci6n que puedan aplicarse en los paises en desarrollo y esten en 
consonancia con los que se aplican en las Comunidades Europeas y en otras 
zonas. 

Recomendaci6n 15. La ONUDI y los gobiernos, teniendo presente la 
creciente proporci6n q~e representa la subcontrataci6n industrial en el 
comercio internacional, deberian prestar asistencia a fin de aumentar la 
competitividad y flexibilidad de las empresas de subcontrataci6n, 
especialmente mejorando sus tecnologias y su calidad. 

Recomendaci6n 16. La ONUDI y los gobiernos, habida cuenta del papel y el 
aporte decisivos de las asociaciones profesionales, especialmente las 
representativas de la pequena y mediana industria, deberian f omentar el 
establecimiento y f ortalecimiento de dichas asociaciones y alentarlas a 
prestar servicios de apoyo a sus empresas afiliadas. 

Recomendaci6n 17. La ONUDI deberia cooperar con la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en investigaciones y 
estudios sobre la subcontrataci6n internacional como componente del comercio 
internacional, sus barreras e incentivos, asi corao en la formulaci6n de 
politicas tendientes ~ promover la subcontratacion nacional e internacional y, 
de ser posible, en actividades concretas de asistencia tecnica sobre el 
terreno. 
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Recomendaci6n 18. La UNCTAD, en cooperac1on con la ONUDI, deberia 
iniciar un estudio sabre el impacto de las politicas de liberalizaci6n y 
desregulaci6n en la subcontrataci6n industrial, en comparaci6n con las 
politicas de fomento de la autosuficiencia mediante la sustituci6n de las 
importaciones, las politicas de integraci6n nacional y concesi6n de licencias 
y de trato preferencial a las industrias locales, especialmente las indust~~as 
pequenas y medianas. 

Recomendaci6n 19. La ONUDI deberia cooperar con la Comisi6n de las 
Comunidades Europeas (CCE) (especialmente en relaci6n con su DG-XXIII, aunque 
tambien con las DG-1, DG-111 y DG-VIII) en la esfera de la promoci6n de la 
subcontrataci6n industrial, mediante lo siguiente: 

a) Utilizando y difundiendo los instrumentos y metodos desarrollados 
por la Comunidad Europea, como las nomenclaturas y terminologias de la 
s11bcontrataci6n, asi como las directrices relativas a los contratos legales; 

b) Alentando a las balsas de subcontrataci6n y coparticipaci6n que 
reciban asistencia de la ON'JDI a cooperar con la Red de Cooperaci6n Comercial 
de la Comunidad Europea y participar en ferias de subcontrataci6n europeas; 

c) Examinando y, de ser posible, emprendiendo la financiaci6n conjunta 
de los proyectos de asistencia tecnica de la ONUDI, y recabando a este 
respecto la colaboracion de instituciones financieras especiales, como los 
Coparticipes en Inversiones Internacionales de la Comunidad Europea. 

~m_endaci6n 20. La ONUDI deberia cooperar estrechamente con la Red 
Internacional de Organizaciones de Subcontrataci6n, Cooperaci6n Industrial y 
Coparticipaci6n (RIOST, que se conoce con la sigla francesa): 

a) Realizando actividades conjuntas, como asistencia tecnica, 
capacitaci6n e investigaciones, y preparando directorios; 

b) Recurriendo a sus fuentes de informaci6n sobre servicios de 
expertos, institutos de capacitaci6n y publicaciones; 

c) Alentando a las bolsas de subcontrataci6n y coparticipari6n que 
reciban asistencia de la ONUDI a que se sumen a RIOST en condiciones 
pref~renciales. 

Rec(l!llendaci6n 21. Las bolsas de subcontrataci6n y coparticipaci6n 
deberian ser ~ofinanciadas por los gobiernos, las asociaciones profesionales y 
las empresas industriales. Ciertos servicios prestados por las balsas, como 
la inscripci6n en f erias internacionales y la participacion en seminarios de 
capacitaci6n, podrian f inanciarse por separado; sin embargo, las bolsas no 
deberian cobrar comisiones por los contratos asignados. 

Recomendaci6n 22. Las bolsas de subcontralacion y coparticipaci6n 
deberian alentar a los subcontratistas a observar las normas de calidad 
establecidas por las oficinas nacionales de normalizaci6n y los institutos de 
ensayo. 
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Recomendaci6n 23. Las bolsas de subcontrataci6n y coparticipaci6n 
deberian, entre otras cosas, proporcionar a los subcontratistas servicios de 
cons~ltoria tecnica, capacitaci6n, informaci6n y asesoramiento sobre 
mecanismos e incentivos financieros y cuestiones juridicas. 

Recomend~ci6n 24. Las bolsas de subcontratacion y coparticipacion, con 
la asistencia de la ONUDI, deberian promover la utilizacion, a nivel nacional, 
de codigos de conducta en materia de subcontrataci6n y de directrices 
relativas a los contratos legales que entraiien relaciones de subcontratacion, 
asi como prestar asesoramiento e impartir seminarios de capacitaci6n y 
sensibilizaci6n a las empresas de subcontratacion. 

Recomendaci6n 25. Las bJlsas de subcontrataci6n y coparticipaci6n 
deberian aconsejar a los subcontratistas que diversifiquen sus clientes en la 
medida de lo po&ible a fin de evitar una excesiva dependencia de un solo 
contratista. 

Recamendaci6n 26. Las bolsas de subcontrataci6n y coparticipaci6n 
deberian, con la asistencia de la ONUDI, iniciar una estrategia de promoci6n 
industrial que incluya el analisis de mercados, la participaci6n en ferias 
internacionales de subcontrataci6n y la organizaci6n de reuniO!les comerciales 
con gerentes de compras y compradores de grandes empresas. 

Recomeudaci6n 27. Las bolsas de subcontrataci6n y coparticipaci6n 
deberian organizar ferias con la participaci6n conjunta, en calidad de 
expositores, de subcontratistas, contratistas principales y otros coparticipes. 

Recmgendaci6n 28. Los comites tripartitas nacionales sobre 
subcontrataci6n deberian mantcner una interaccion permanente con sus gobiernos 
y proponer incentivos y medidas gubernamentales con miras a facilitar las 
operaciones de subcontrataci6n en los planos nacional e internacional. 

Recomendaci6n 29. Los comites tripartitas nacionales sobre 
subcontrataci6n deberian establecer un mecanismo para la prestaci6n de 
asesoramiento juridico a las partes contratantes, asi como para la 
reconciliaci6n y la soluci6n de controversias entre estas. 

Recomendaci6n 30. Los gobiernos, al aplicar l&s politicas de integracion 
nacional y de sustituci6n de las importaciones, deberian proceder gradualmente 
y con fle~ibilidad, consideranl.o cada caso en particular. 

Recomendaci6n 31. Los gobiernos, teniendo presentes sus objetivos de 
desarrollo, deberian aplicar politicas encaminadas a fomentar las 1nversiones 
extranjeras, asi como la reubicacion de instalaciones manufactureras del 
exterior y las empresas conjWltas. 

Recomendaci6n 32. Los gobiernos deberian aplicar politicas de 
liberalizacjon del regimen de licencias y de descentralizgclon y, a tal fin, 
convendria alentar a las empresas estatales a que establezcen arreglos de 
subcontrataci6n con ind~stri~s pequenas y medianas. 

momendaci<XLlJ. Los gobiernos deberian proporcionar alicientes a los 
subcontratistas locales, tales como incentivos fiscales, aranceles aduaneros 
especiales e impuestos indirectos, credito a la exportaci6n en cor.dicionP.s de 
favor, garantias de credito y financiaci6n con caracter concesionario. 
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Recomendacion 34. Los gobiernos deberian apoyar las ooeraciones de 
subcontrataci6n aplicando reglamentaciones apropiadas a cada contexto nacional 
especifico y abordando problemas concretos como, por ~jemplo, las condiciones 
de credito y de pago entre empresas. 

Recomendacion 35. Los gobiernos deberian robustecer las organizaciones 
nacionales, en cooperaci6n con las bolsas de subcontratacion y 
coparticipacion, prestando asistencia a las empresas de subcontrataci6n 
pequeiias y medianas en materia de calidad, ensayo, diseno, tecnologia, 
comercializacion, capacitacion, f inanciacion e investigacion y desarrollo. 

I. PRESENTACION A CARGO DE REPRESENTANTES DE LA ONUDI 

5. En nombre de la ONUDI, el Presidente dio la bienv~nida a los 
~articipantes en la reunion del Grupo de Expertos. Explico que la Divisi~n de 
Instituciones y Servicios lndustriales habia elaborado y aplicado con exito un 
enfoque integrado, amplio y modular en relaci6n con el desarrollo de las 
industries pequenas y medianas y del sector privado. Este enfoque consistia 
en la ejecucion de programas innovadores relativos, entre otras cosas, a la 
cooperac1on entre empresas, la promocion de la subcontrataci6n industrial, el 
crecimiento de la pequeiia y mediana industria, el desarrollo del sector 
privado, el fomento de las capacidades empresariales y las estrategias de 
privatizacion. Esos programas se centraban en el empresario como agente 
principal del desarrollo, asi como en su entorno, al que debia asim1smo 
imprimirse un caracter empresarial. Gracias al exito logrado, los programas 
fueron financiados principalmente por paises donantes mediante contribuciones 
al Fondo para el Desarrollo Industrial de la ONUDI y se ampliaron a fin de 
abarcar paises de Europa oriental, incluida la Union de RepUblicas Socialistas 
Sovieticas, los cuales habian pedido a la ONUDI que les ayudara en sus 
esfuerzos por transformar sus economias de planificaci6n centralizada en 
economias de aercado. 

6. El programa de la ONUDI para la promocion de la subcontrataci6n 
industrial constituia una forma de cooperaci6n entre empresas basada en el 
reconocimiento de que la cooperacion entre empresas de paises desarrollados y 
en desarrollo, y entre las empresas de estos ultimos, era un medio eficaz de 
lograr un desarrollo industrial rapido y debidamente estructurado. Se 
reconoci6 el indudable impacto de la subcQntrataci6n industrial en eJ 
desarrollo integrado del sector industrial de loL paises. 

7. El programa de la ONUDI paLa la promoci6n de la subcontrataci6n 
industrial consistia en un enfoque integrado que abarcaba dos dimensiones. 
A nivel nacional, la ONUDI prestaba asistencia a: a) los gobiernos en el 
establecimiento de marcos normativos e instrumentos coyunturales y de politics 
para la promoci6n y el desarrollo de la subcontrataci6n industrial; b) las 
instituciones o asociaciones industriales en el establecimiento y 
fortalecimiento de las bolsas de subcontrataci6n y coparticipaci6n a fin de 
prestar una amplia gama de servicios tanto a los contratistas principales como 
a los subcontratistas; y c) a las empresas industriales en la celebraci6n de 
acuerdos de coparticipaci6n en esferas como el desarrollo de productos, la 
fabricaci6n, la gesti6n y el control de calidad, a fin de velar por la 
aplicacion adecuada de los acuerdos de coparticipaci6n. 
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8. En el plano internacional, el programa de la ONUDI se centraba en 
tres aspectos principales: a) el desarrollo de redes regionales o 
internacionales de bolsas de subcontrataci6n y coparticipaci6n; b) la 
promoci6n de acuerdos de subcontrataci6n y copartiripaci6n entre 
empresas/empresarios en los contextos Norte-Sur y Sur-Sur; y c) acueLdos de 
cooperaci6n con ferias y redes de subcon~rataci6n e ins~ituciones 
internacionales. 

9. El Moderador p~esent6 a los participantes y les pidi6 que contribuyeran 
al programa de la ONUDI para la promoci6n de la subcontrataci6n industrial 
abordando, en sus exposiciones, algunos de los problemas conexos. En 
particular, se pidi6 a cada experto que formulara recomendaciones sobre a) las 
modificaciones del programa de la ONUDI que estimase necebarias; b) la 
conveniencia de ampliar o no dicho programa y el modo de hacerlo; c) formas de 
atraer clientes; y d) medios de movilizar apoyo financiero. 

II. BOLSAS DE SUBCONTRATACION Y COPARTICIPACION Y REDES 
INTERNACIONALES DE COOPERACION 

A. Arreglos institucionales y f inar.cieros 

10. El Sr. Balaiia inici6 su participaci6n haciendo hincapie en que la 
subcontrataci6n constituia nG solo una relaci6n entre un contratista y un 
subcontratista, sino tambien un elemento estrategico de toda politica 
industrial nacional. Por tanto, los programas para la promoci6n de la 
subcontratacion deberian ser formulados conjuntamente pot instituciones de los 
sectores privado y pUblico, como camaras de comercio e industria, asociaciones 
industriales, centres de promoci6n de las exportaciones, organiz~ciones de 
fomento de la pequena industria, organismos de promoci6n de inversiones, 
bancos de desarrollo, entre otras, segUn el marco institucional de que se 
trate. 

11. Sobre la base del exito obtenido en varios paises de America Latina, el 
orador sugiri6 que la f orma mas apropiada de iniciar un programa de 
subcontratacion en los pianos nacional y regional era mediante el 
eGtablecimiento de un comite encargado de coordinar las operaciones de 
subcontrataci6n en el que estuviesen conjunta y activamente representadas 
instituciones de los sectores privado y estatal. El comite de coordinaci6n de 
la subcontratacion deberia elegir a un presidente y a un vicepresidente y 
designar a un secretario, cargo que con toda probabilidad recaeria en el 
gerente de la bolsa nacional de subcontrataci6n y coparticipaci6n. A juicio 
del orador, la estructura juridica mas apropiada para el establecimiento de 
tales bolsas en los paises en desarrollo era una forma de asociacion o 
fundaci6n sin fines de lucro. 

12. El orador senal6 que el personal m1n1mo necesario constaba de un gerente 
(un ingeniero o ecoLomista), uno o dos funcionarios tecnicos (ingenierosJ y un 
secretario, y tal vez un programador de informatica durante el periodo que 
requiera el establecimiento de la base de datos informatizada para la bolsa. 
Hizo hincapie en la importancia de contratar personal calificado y altamente 
motivado a fin de asegurar el funcionamiento eficaz de la bolsa, asi co~o de 
proporcionarle emolurnentos equivalentes a los ofrecidos en el sector privado. 
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13. El orador estimaba que el costo total medio de funcionamiento de una 
bolsa ascendia anualmente a 50.000 d6lares EE.UU. Las bolsas deberian ser 
cofinanciadas por gobiernos, asociaciones profesionales y empresas 
industriales mediante contribuciones en efectivo y en especie. La 
financiacion de ciertos servicios prestados por las bolsas, como la 
inscripcion en ferias internacional~s y la participacion en seminarios de 
capacitacion, podia imputarse a las empresas afiliadas por separado. Sugiri6 
que la promoci6n de actividades remunerativas deberia ser obligatoria para ese 
tipo de instituci6n una vez cumplidos dos anos de funcionamiento. 

14. El Sr. Balana observ6 que los criterios para evaluar el rendimiento de 
una balsa no debian medirse Wiicamente en terminos del grado de adelanto de 
los programas informaticos y el cquipo disponibles, el n\imero de miembros 
oficiales, los catalogos y otras publicacioues de la balsa, sino tambien en 
terminos del n\imero de intervenciones y del valor comercial estimado de las 
oportunidades de subcontrataci6n promovidas por la balsa, pues una balsa era 
mucho mas que un banco de datos 0 un cent~o de informaci6n. 

15. El Sr. Soubaite senal6 que lcs subcontratistas afiliados debian pagar una 
cuota de participaci6n (prorrateada sobre la base de la cifra de negocios, el 
activo fijo o el n\imero de empleados). 

B. Instrumentos normalizados y metodologia 

16. El Sr. Cuny examin6 los metodos y los instrumentos normalizados adoptados 
por la ONUDI en la promoci6n y ejecuci6n de programas de subcontrataci6n 
industrial en paises en desarrollo y sugiri6 formas de facilitar su aplicaci6n 
y aumentar su impacto, las cuales se incorporaron en las recomendaciones 
consignadas en la secci6n anterior. 

17. El orador subray6 que la financiaci6n de las balsas de subcontrataci6n y 
coparticipaci6n debia ser tripartita: las instit~ciones publicas, dado el 
interes nacional por promover la subcontrataci~n industrial; las asociaciones 
y colegios profesionales privados, en vista de los beneficios que este 
mecanismo proporcionaba a sus respectivos sectores industriales, y las propias 
empresas afiliadas a titulo individual, habida cuenta de las ventajas directas 
para su crecimiento econ6mico. 

18. El orador aenal6 que las formas de subcontrataci6n industrial habian 
cambiado progresivamente desde la segunda guerra mundial. En un principi·.c, la 
subcontrataci6n se basaba en las capacidades de fabricaci6n de piezas de 
repuesto y luego en la especializaci6n de los procesos industriales, el equipo 
y los conocimientos tecnicos. Mas recient.emente, se habia basado en la 
capacidad de producci6n sin def ectos ni demoras y con un nivel nulo de 
existencias e incluia un nfunero creciente de arreglos de colaboraci6n o 
coparticipaci6n industrial mas complejos y estables. Sin embargo, dado 4ue 
todas esas modalidades seguian coexistiendo, el orador sugiri6 que la ONUDI 
tratara de promover y lograr el establecimiento de bolsas que estuviesen en 
condiciones de abarcarlas sin excepci6n. Tales bolsas tambien podian prestar 
otros servicios conexos o complementarios a las empresas afiliadas, tales como 
informaci6n y asesoramiento sobre maquinaria de segunda mano y materias primas. 

19. El Sr. Cuny sugiri6 que el Sistema informatizado de subcontrataci6n de 
la ONUDI (UNIDOSS) incluyera la seler.ci6n de empresas, el seguimiento, el 
analisis de datos y los procedimientos de contaduria, y que gozara de 
protecci6n juridica. 
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20. El orador sugiri6 as1.1D1smo que la ONUDI prP.parara dos manuales (veanse 
las recomendaciones 5 y 6). 

21. Subray6 que los servicios de expertos de la ONUDI eran el instrumento 
principal para el estableci~iento de bolsas en los paises en desarrollo. A 
ese respec~o, inst6 energicamente a la ONUDI a que aumentara el nUIDero de 
expertos con que contaba en esa esfera especializada y les prestara 
capacitaci6n u orie1.taci6n de caracter avanzado y permanente sobre las 
metodologia3 aplicadas por la ONUD!. Bizo hincapie en la necesidad de aclarar 
la funci6n y la responsabilidad de los Asesores Tecnicos Principales de 
la ONUDI o de los expertos superiores sobre el terreno en relaci6n con las 
autoridades g".lbernamentales, las instituciones de contraparte y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con respecto a la consecuci6n 
plena de los objetivos del proyecto, las obligaciones de la contraparte y los 
arreglos institucionales y financieros a nivel nacional. El orador senal6 que 
la capacitaci6n del personal de contraparte era decisiva para el 
funcionamiento adecuado de los proyectos de subcontr~taci6n en los paises en 
desarrollo y que la ONUDI debia seguir organizando programas de capacitaci6n 
avanzada para los gerentes y el personal tecnico de las bolsas en los pianos 
nacional, regional e internacional. 

C. Aspectos tecnicos estrechamente ielacionados con 
la subcontrataci6n industrial 

22. El Sr. Schicchi present6 las practicas "oportunas" y los sistamas de 
calidad total derivados de la experiencia del Jap6n, los cuales se aplicahan 
con creciente frecuencia en otros paises industrializados, y se refiri6 a su 
impacto en las practicas y relaciones de subcontrataci6n. Observe que las 
principales consecuencios para los subcontratistas c1.1&1do proveian 
oportunamente a un comprador erLn las siguientes: 

a) El subcontratista adquiria una responsabilidad mayor en cuanto a 
evitar cualquier problema relaciJnado con demoras en la entrega de los 
productos, mientras que los almacenes para las piezas y componentes 
swninistrados se encontraban en la localidad del comprador; 

b) El control de calidad de las piezas fabricadas por subcontrata dejaba 
de estar a cargo del comprador. Las piezas debian estar carentes de defectos 
y cabia al subcontratista certificar la calidad de su producci6n y ajustarse a 
un sistema de fabricaci6n con una tasa nula de defectos; 

c) Las comunicaciones entre los compradores y los suhcontr&tist&s debinn 
ser eficientes e irunediatas, dado que las practicas oportunas no permitian 
demoras en el ajuste del suministro a las fluctuaciones de los calendarios de 
produc~i6n de la planta compradora. 

23. Como consecuencia de las consideraciones anteriores, en el Jap6n y otros 
paises industrializados se tendia a reducir a uno solo el n6mero de 
subcontratistas utilizados para el mismo grupo de componentes o subconjuntos 
(llamados subcontratistas "de primera fila"). Evidentemente, ello se debia a 
la necesidad de P.stablecer una relaci6n de coparticipaci6n s6lida y estable 
que permitiese la reducci6n de existencias y la flexibilidad de producci6n, 
caracteristicas tipicas de las practicas oportunas. 
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24. Como resultado general de las practicas oportunas y del mantenimiento de 
una tasa nula de existencias, la responsabilidad global pasaba cada vez mas de 
los contratistas principal~s a los subcontratistas, mientras que los primeros 
seguian imponiendo a los segundos sus contr.atos normalizados y sus condiciones 
legales, incluidas condiciones de pago que se extendian hasta seis meses 
despues de la entrega. 

25. El orador senalo que en los paises industrializados los criterios para 
seleccionar a los subcontratistas eran, en orden de prioridad, los 
siguientes: calidad, flexibilidad de producci6n y costo. 

26. En lo referente a la calidad, para asegurar la calidad satisfactoria de 
los componentes fabricados por subcontrata y mantenerla al mismo nivel durante 
todo el periodo de suministro, era necesaria una estrecha cooperaci6n entre el 
contratista principal y los subcontratistas. En el caso de muchos productos 
de fabricaci6n compleja, el trabajo en equipo comenzaba en la etapa del 
d:seno, la ingenieria y la fabricaci6n de un prototipo, lo que establecia una 
relaci6n de coparticipaci6n y no una simple relaci6n entre comprador y 
vendedor. 

27. Los nuevos metodos de gesti6n de la producci6n habian transformado las 
practicas y relaciones de subcontrataci6n en los paises en desarrollo, donde 
el aumento de la calidad de los productcs fabricados por subcontrata habia 
pasado a ser un preocupacion importante. El orador insto energicamente a 
la ONUDI a que intensificara sus programas encaminados a mejorar la calidad de 
los productos fabricados por subcontrata en industrias pequenas y medianas de 
paises en desarrollo antes de considerar la posibilidad de promover las 
exportaciones de esos paises. 

28. A SU juicio. las bolsas no solo debian prestar serv1c1os de consultoria y 
capacitacion tecnicas a sus empresas afiliadas; eran, ademas, las 
instituciones mas apropiadas para alentar a los subcontratistas a cen1rse a 
las normas y a la calidad establecidas por las of icinas nacionales de 
normalizacion y los institutos de ensayo. Ademas, el orador estimaba que las 
bol~as debian brindar servicios de consultoria tecnica, capacitacion, 
informaci6n y asesoramiento a los subcontratistas en materia de planes 
financieros, incentivos fiscales y cuestiones juridicas. 

29. En conclusion, observe que estaba plenamente de acuerdo con la necesidad 
de contar con el compromiso de todas las partes interesadas en el 
establecimiento de una bolsa antes de poner en mar.cha un proyecto de 
asistencia tecnica y prestar capacitaci6n avanzada. 

30. El Jr. Montes exam1no las dificultades enfrentadas en la ejecuci6n, que 
se relacionaban con las obligaciones de las contrapartes, la dotaci6n de 
personal y la financiaci6n de una bolsa de subcontrataci6n y coparticipaci6n. 
Gracias a su experiencia de trabajo en Colombia y en otros paises de America 
Latina, podia identificar las dif icultades corrunes que se planteaban en el 
funcionamiento de las bolsas como consecuencia de la inadecuada capacitaci6n 
del personal y de la falta de recursos f inancieros. 
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31. Hizo hincapie en la necesidad de prestar una capacitaci6n amplia a los 
gerentes y al personal tecnico de las bolsas de subcontrataci6n y 
coparticipaci6n, asi como a los instructores y expertos, en materia de: 
a) los aspectos operacionales de las bolsas, incluidas las cuestiones tecnicas 
eEtrechamente relacionadas con la subcontrataci6n, como la calidad, el ensayo 
y el diseno; y b) los aspectos relativos a la promoci6n de la subcontrataci6n 
internacional. Se estimaba que la capacitaci6n era uno de los principales 
elementos para el funcionamiento ef icaz de las bolsas y debia fomentarse 
mediante la organizaci6n de seminarios, la publicaci6n de manuales, las 
visitas de estudio, la participaci6n en ferias internacionales, la 
organizaci6n de reuniones comerciales con los contratistas principales y 
gerentes de compras de grandes empresas, los estudios de comercializaci6n 
sobre oportunidades de subcontrataci6n, etc. Con una ~apacitaci6n apropiada y 
planes de sueldos e incentivos para el personal de las bolsas se garantizarian 
la eficiencia y continuidad de las operaciones, asi como la debida 
transferencia de conocimientos tecnicos. 

32. El orador senal6 que la falta de apoyo f inanciero siempre habia sido una 
de las principales limitaciones para el desarrollo de las bolsas en America 
Latina. No obstante, se reconocia cada vez mas el papel que podian desempenar 
esas instituciones con miras a facilitar las principales esfuerzos de 
reestructuraci6n que se realizaban en la region y era posible movilizar, en 
los sectores publico y privado, los recursos financieros necesarios si se 
proporcionaban servicios de calidad a la comunidad empresarial. La capacidad 
de responder eficazmente a las necesidades de los subcontratistas y de los 
contratistas principales of reciendoles una gama completa de informaci6n y 
servicios de asesoramiento, con un personal competente motivado, era el factor 
decisivo para atraer contribuciones financieraF destinadas a las actividades 
de las bolsas con una perspectiva a largo plazo. 

E. Promocion y redes interuacionales 

33. El Sr. Germano comenz6 su presentaci6n examinando tres clases de redes de 
subcontrataci6n a nivel institucional. La primera, tal como se utilizaba, por 
ejemplo, P.n el Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte, consistia en 
el establecimiento de relaciones informales entre organizaciones 
profesionales, que incluian principalmente un intercambio de informaci6n y 
contactos sobre la base de las guias utilizadas. 

34. El segundo tipo, tal como se observaba en los paises mediterraneos, se 
caracterizaba por la existencia de redes estructuradas para la promoci6n de la 
subcontrataci6n nacional e internacional, las cuales funcionaban en el 
contexto ~e camaras de comercio e industria, asociaciones industriales y otras 
organizaciones profesionales. 

35. En la tercera clase de re~, utilizada en el Jap6n, los contratistas 
principales tenian su propia red de subcontratistas seleccionados, los cuales 
trabajaban casi exclusivamente para ellos. 

36. La posibilidad de promover las redcs de subcont~ataci6n en los planos 
nacional, ~nternacional e interregional dependia en gran me~ida de la 
estructura •~1stitucional de un determinado pais o region. Se requerian 
esfuerzos especiales para reunir informacion sobre los organismos de 
subcontrataci6n de paises industrializados y paises en desarrollo, asi como 
para establecer vinculaciones y cooperaci6n entre ellos. 
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37. El orador subrayo !a importancia de instrumentos de promoci6n concretos, 
como la participaci6n en ferias internacionales de subcontrataci6n y la 
organizaci6n de misiones comerciales con los gerentes de compras en 
determinados paises a cuyos mercados se desease acceder, los cuales debian 
desarrollarse a fin de facilitar la creaci6n de redes de subcontrataci6n 
industrial. 

38. A su juicio, la organizaci6n de ferias especializadas con la 
participaci6n conjunta, en calidad de expositores, de subcontratistas, 
contratistas principales y otros coparticipes, era la forma mas apropiada y 
eficaz. 

39. Varios participantes convinieron en que la ONUDI debia fomentar la 
participaci6n colectiva de los paises en desarrollo en ferias de 
subcontratacion especializadas y en le organizaci6n de reuniones comerciales 
con los gerentes de compras y los compradores de grandes empresas de paises 
seleccionados. Asimismo, sugirieron que la ONUDI continuara promoviendo y 
apoyando el establecimiento de redes de bolsas de subcontratacion y 
coparticipaci6n en los planos nacional, regional e internacional. El 
Sr. Rodriguez mencion6 como ejemplo la experiencia de la Bolsa de Lima, que 
habia participado en muchas ocasiones en la Feria de Bann?ver, en Alemania. 
Gracias a ello, se habian celebrado acuerdos de subcontrataci6n con 
subcontratistas peruanos, lo que demostraba que las industrias pequeiias y 
medianas del Peru estaban en condiciones de exportar a Europa. 

40. Abundando sobre el mismo tema de las redes de promoci6n internacional, el 
Sr. Boltz examin6 el entorno generalmente favorable en los planos politico y 
econ6mico, asi. como las tendencias hacia las economias de mercado, la 
liberalizaci6n, la internacionalizaci6n, los mecanismos de negociaci6n con y 
entre los gobiernos, los cuales habian f~cilitado los esfuerzos de promocion. 

41. El orador sugiri6 que, en vista de la funci6n y contribuci6n capitales de 
las asociaciones profesionales, especialment.e las representativas de las 
industrias pequenas y medianas, al promover los acuerdos de cooperaci6n 
industrial a nivel nacional e internacional, la ONUDI y los gobiernos ~ebian 
fomentar el establecimiento y fortalecimiento de tales asociaciones y 
alentarlas a prestar servicios de apoyo a sus empresas afiliadas y a 
establecer redes entre estas. 

III. ENTORNO CONDUCENTE AL DESARROLLO DE LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL 

A. El papel del sobierno 

42. En primer lugar, el Sr. Altersohn present6 las experiencias de los 
Estados Unidos de America, y a continuaci6n las del Jap6n y Francia, con 
respecto a la promoci6n y creaci6n de entornos propicios al desarrollo de las 
practicas y relaciones de subcontrataci6n industrial. 

43. El orador describi6 las meditlas adoptadas por el organismo de los Estados 
Unidos encargado de velar por la pequena empresa (United States Small Business 
Administration, SBA) para promover las adquisiciones y la contrataci6n 
publica, por el gobierno federal, en favor de las empresas pequenas y 
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medianas, dentro del marco general de su politica antimonopolio. En 1987 se 
promulgo tma nueva ley a fin de facilitar tma mayor integracion entre los 
contratistas principales y los subcontratistas nacionales. Con arreglo a 
dicha ley, los contratistas principales debian hacer todo lo posible per 
asignar contratos de subcontratacion a empresas pequeiias. 

44. En la practica, todos los contratos de compra por un valor superior 
a 10.000 dolares EE.UU. contenian una disposici6n que preveia la 
subcontrataci6n a pequenas empresas. En cuanto a los contratos por valor de 
mas de 500.000 dolares, el contratista principal debia presentar un plan 
detallado de los arreglos de subcontratacion previstos. Dicho plan debia 
examinarse junto con el representante del Centro de adquisiciones de la SBA y, 
una vez aprobado, adjuntarse al contrato y cumplirse plenamente, pues de lo 
contrario el contrato podia ser declarado nulo y podia aplicarse una multa. 

45. La SBA tambien contaba con representantes de mercados comerciales, lcs 
cuales se encargaban, a nivel nacional, de prestar asistencia a los pequeiics 
subcontratistas en la biisqueda de oportunidades comerciales con contratistas 
principales y ayudar a estos ultimos a cumplir las disposiciones de la ley. 

46. Los resultados obtenidos mediante ese sistema ban sido verdaderamente 
notables. En 1987, las compras y la Cl)tltrataci6n pUblica realizadas por el 
Gobierno federal ascendieron a 197.300 millones de dolares y, de esa suma, el 
valor estimado de los pedidos de compra cursados a pequenos subcontratistas, 
especialmente en los sectores de la defensa y la energia, fue de 
35.400 millones de dolares. 

47. En el Jap6n, la Oficina de Fomento de la Pequeii~ y Mediana F.mpresa, que 
es un 6rgano especializado del Ministerio de Comercio e Industria, se encarga 
de coordinar las actividades de subcontrataci6n en tres esferas principales. 

48. En primer lugar, 30 inspectores de la Oficina, en relacion con la 
Comisi6n sobre practicas comerciales leales, supervisaron la aplicaci6n de la 
ley dP, 1956 que prohibia toda mora en el pago a los subcontratistas, asi como 
otras practicas injustas o unilaterale6. En segtmdo lugar, la Oficina, en el 
marco de una ley promulgada en 1970, facilit6 el desarrollo y la modernizaci6n 
de los subcontratistas pequenos y medianos. No obstante, cabe senalar que en 
la aplicacion de la segunda ley, la Asociacion para la Promoci6n de loB 
Subcontratistas desempeno un papel fundamental. Esa Asociaci6n contaba 
con 100.000 miembros y actuo como bolsa de subcontrataci6n con sucursales en 
toda la peninsula del Jap6n. La ley de 1970 preveia asimismo normas y codigos 
de conducta relativos a la subcontratacion. En tercer lugar, la Oficina 
promovio y reglamento las adquisiciones y la contratacion pUblica en relaci6n 
con las empresas pequenas y medianas, de conformidad con una ley de 1966. 

49. El Sr. Altersohn senalo algunas caracteristicas concretas del sistema 
frances. Describio la ley de 1975, que definia claramente la relacion de 
subcontratacion y protegia a los ~ubcontratistas, en particular con respecto a 
problemas de pago. Se ref iri6 asimismo a los esfuerzos especiales desplegados 
por el Gobierno de Francia a fin de promover una red •·1cional de bolsas de 
subcontratacion y coparticipaci6n. En 1975 se habian establecido 15 bolsas 
regionales, principalmente en el marco de c8maras de comercio e industria, con 
una considerable aportacion financiera del Estado. El orador menciono ademas 
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otras instituciones, como el lnstitut pour la Sous-Traitance et !'Assistance 
Technique (INSTAT)* y el Centre National de la Sous-Traitance (CENAST)**. 

50. El orador describi6 las actividades emprendidas por la Comision Tecnica 
Nacional de Subcontratacion. Esa Comisi6n, establecida en 1976, estaba 
integrada por representantes del Gobierno, asociaciones profesionales y 
ocupacionales, contratistas principales y subcontratistas. Se ocupaba de un 
nUlllero de cuestiones sumamente diversas, como el entorno juridico propicio a 
la subcontratacion, el apoyo institucional para facilitar las operaciones de 
subcontrataci6n, los aspectos de los seguros y la exportaci6n relacionados con 
la subcontrataci6n, los contratos modelo y las investigaciones concretas sobre 
formas de mejorar la ley de 1975, incluidos los convenios sobre estabilidad. 
Ader.8s, la Comision emprendio investigaciones sobre la aplicacion de nuevas 
tecnologias en el contexto de las actividades de subcontratacion y promovio la 
preparaci6n de una guia para los subcontratistas orientados hacia la 
exportaci6n y el establecimiento de ~os oficinas de promoci6n en el extranjero 
a fin de prestar asistencia a los subcontratistas franceses con operaciones en 
Alemania y el Reino Unido de Gran Bretana e lrlanda del Norte. 

51. El orador senalo que otros paises europeos tambien habian evitado la 
adopci6n de medidas legislativas excesivas en favor de los subcontratistas, 
dado que, en general, la legislaci6n industrial en Europa sancionaba las 
practicas monop6licas y, en consecuencia, limitaba los posibles abusos por 
parte de las empresas de contrataci6n principal. 

52. A la luz de SU analisis de las experiencias y esfuerzos de los Estados 
Unidos, el Jap6n y Francia con miras a crear un entorno conducente al 
desarrollo de la subcontratacion industrial, el orador estimaba que el Estado 
debia limitar su papel a alentar, reglamentar y coordinar los esfuerzos 
encaminados a fomentar la subcontratacion y abstenerse de sustituir las 
practicas y relaciones de suhcontrataci6n o intervenir directamente en ellas. 
El Estado debia asimismo fomentar la contrataci6n pUblica, aunque sin imponer 
limites minimos a las empresas pequenas y medianas, las cuales habian 
constituido siempre la parte mas ~inamica y flexible del sector privado. 

B. La contribuci6n del sector pUl>lico 

53. El Sr. Mathur present6 la contribuci6n del sector pUblico de la India a 
la promoci6n de la subcontrataci6n industrial y al establecimiento de bolsas 
de subcontratacion y coparticipacion. En la India, esas bolsas formaban parte 
de un departamento gubernamental que se encargaba de su funcionamiento junto 
con el Ministerio de Industria, bajo la autoridad de un Comisionado para el 
Fomento de la Pequena Industria. Ese departamento tambien tenia a su cargo 
diversas instituciones e instalaciones como los institutos de servicios para 
la pequena industria y los centros regionales de ensayo. 

* lnstituto de Subcontrataci6n y Asistencia Tecnica. 

** Centro Nacional de Subcontrataci6n. 
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54. Ademas, el orador describi6 las actividades de la Corporacion nacional de 
la pequena industria (National Small Industries Corporation, NSIC), que 
prestaba apoyo complementario a las industrias pequenas mediante tres 
programas principales: el programa de arrendamiento con opci6n a compra, el 
programa de comercializacion y el programa de elaboracion de prototipos y 
centros de capacitacion. En particular, el programa de comercializacion de 
la NSIC tenia por objeto a) velar por que los pequenos fabricantes cobren un 
precio justo mediante el fortalecimiento de sus capacidades de negociacion; b) 
garantizar la normalizacion y el control de calidad en determinados sectores 
de la industria; y c) facilitar la publicidad y la proyeccion de una imagen de 
producto/marca. 

55. Estos objetivos se lograron gracias a una modalidad de inscripci6n que 
penaitia a las entidades de fabricaci6n participantes inscribirse en el marco 
de un solo p=ograma. Posteriormente, la NSIC cre6 consorcios apropiados y 
presento ofertas en nombr.e de los consorcios en relaci6n con pedidos 
importantes. Para facilitar la ejecuci6n de ese programa, la NSIC estableci6 
varios centros para el desarrollo de mercados y tambien presto asistencia en 
materia de exportaci6n a las pequenas empresas. 

56. A juicio del Sr. Mathur, las bolsas de subcontrataci6n y coparticipaci6n 
del sector pUblico desempenaban una funci6n primordial que solia ser pasada 
por alto o indebidamente reflejada. Esa funci6n era la de proporcionar 
informacion sobre los efectos de las politicas fiscal e industrial del 
Gobierno, por conducto de los comites nacionales de bolsas. En la India, la 
identif icaci6n de las iniciativas de politica encaminadas a corregir los 
desequilibrios estructurales y econ6micos era una funci6n que no se habia 
abordado en forma adecuada. Las bolsas de subcontrataci6n y coparticipacion 
debian celebrar consultas periodicas con el Gobierno y continuar sugiriendo 
modificaciones de las operaciones y normas relativas a los prestamos 
concedidos por bancos e instituciones f inancieras a fin de optimizar su 
funcionamiento. Otras esferas decisivas en que las bolsas de subcontrataci6n 
y coparticipaci6n debian establecer una interacci6n con el Gobierno eran la 
politica de importaci6n y exportaci6n, la metodologia y cuantif icacion de 
eventuales subsidies gubernamentales, la politica fiscal of icial y la 
legislaci6n laboral. 

57. El desarrollo de asociaciones industriales fuertes y bien organizadas era 
otro aspecto clave de las actividades que debian emprender las bclsas del 
sector publico. Si bien los integrantes de dichas asociaciones pertenecerian 
en su totalidad al sector privado, la bolsa estatal funcionaria como centro de 
intercambio y retroalimentaci6n de informaci6n respecto de la politica 
gubernamental. 

58. En conclusion, el orador sugiri6 que la ONUDI se abstuviP.ra de recomendar 
a los gobiernos que intensificaran su participacion directa en las operaciones 
de subcontrataci6n industrial, o de promulgar un nllmero excesivo de leyes al 
respecto, y eludiera las cuestiones politicamente delicadas como la 
privatizaci6n. Sugiri6, en cambio, que sus recomendaciones relativas a las 
contribuciones gubernamentales se adaptasen a la situaci6n particular de cada 
pais, se centrasen en temas concretos y se formulasen sobre la base de cada 
caso especifico. El orador sugiri6 ademas que los paises consideraran la 
posibilidad de establecer instituciones nacionales encargadas de prestar 
asesoramiento tecnico, servicios y apoyo a los subcontratistas y de ampliar 
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las funciones de las bolsas de subcontrataci6n y coparticipa~i6n par1 que se 
ocuparan tambien de la promoci6n de la credibilidad, calidad y estabilidad de 
las pequenas industrias en la esfera de la subcontrataci6n, asi como de la 
negociaci6n de precios razonables y la disponibilidad de materias primas. 

c. Politicas de inte&raci6n nacional y concesi6n de licencias 

59. En su presentacion, el Sr. Bhaskarudu planteo algunas cuestiones que eran 
motivo de preocupacion y que convenia abordar para que las politicas y 
estrategias de subcontrataci6n fueran verdaderamente eficaces. 

60. La primera de esas cuestiones era el marco de politica necesario para 
apoyar el desarrollo de la subcontrataci6n y la oferta a nivel nacional. En 
la India, el Gobierno formulaba ~oliticas claramente orientadas a alentar el 
crecimiento, el desarrollo y la viabiliJad de las plantas pequefias y 
secundarias. Este estimulo se proporcionaba por medio de impuestos indirectos 
con tipo diferencial, apoyo infraestructural especial, trato financiero 
preferencial, reserv:1 de ciertos articulos para su fabricnci6n exclusiva por 
el sector en pequena escala, etc. Esta politics habia contribuido 
indudablemente al desarrollo de la India, asi como al de un gran n\Jmero de 
plantas industriales. 

61. La segunda cuesti6n se referia a la fijaci6n de tasas o niveles 6ptimos 
de integraci6n nacional, o lo que se denominaba "indigenizaci6n". 
Evidentemente, eso dependeria -sin contar las necesidades de politica del 
Gobierno- de las capacidades tecnicas, de gesti6n y de organizaci6n de los 
subcontratistas y de la infraestructura econ6mica existente. En la India, 
muchas de las empresas contratantes o plantas matrices proporcionaban a los 
subcontratistas una amplia gama de materias primas, asi como apoyo tecnico y 
financiero, a fin de lograr altos niveles de indigenizaci6n y rcndimiento. La 
sinceridad de los esfuerzos que desplegaba una empresa contratante o 
concedente de licencias para ayudar al subcontratista o al concesionario a 
absorber la tecnologia determinaban en gran medida la tasa de indigenizaci6n. 
Cada pais tendria que encontrar su propio nivel adecuado de apoyo e 
indigenizaci6n segtln la capacidad general de los subcontratistas. Todo 
programs de localizaci6n deberia negociarse sobre la base de cada caso 
conc1eto y llevarse a cabo gradualmente en el marco de un plan anual. 

62. La tercera cuesti6n se relacionaba con la investigaci6n y el desarrollo y 
la innovaci6n tecnol6gica entre los subcontratistas. Cabia aceptar que muy a 
menudo los subcontratistas funcionaban con un bajo nivel de cif ras de negocios 
que no justificaba una inversion importante en la investigaci6n y desarrollo y 
en la innovaci6n tecnol6gica. A juicio del orador, los contratistas 
principales o las plantas matrices tendrian que asumir la responsabilidad 
primordial de asegurar la competitividad tecnol6gica de las plantas 
abastecedoras. Ademas, seria conveniente que la ONUDI emprendiera programas 
de asistencia a ese nivel. 

63. La cuarta cuesti6n guardaba relaci6n con las politicas gubernamentales de 
liberalizaci6n del regimen de concesi6n de licencias. El orador cit6 el 
ejemplo de la industria de componentes de autom6viles de la India, en la cual 
se liberalize dicho regimen a fin de alentar la participaci6n de nuevas 
empresas en ese sector y satisf acer ef ectivamente las necesidades de los 
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fabricantes de vehiculos. Por ejemplo, podia citarse la experiencia de 
Maruti Udyog Ltd., que mostraba que la politica oficial d~ la India de 
liberalizar el regimen de la concesion de licencias en el sector de los 
componentes de autom6viles habia permitido a esa empresa utilizar eficazmente 
las nuevas plantas establecidas con objeto de apoyar el proyecto. El 
prop6sito principal de la liberalizacion de dicho regimen era crear 
rapidamente n~evas capacidades para producir articulos de cons\DDO en masa en 
cantidades superiores. Ello redund6 en un gran n1lmero de nuevas 
colaboraciones exterr.as. En el sector automotriz por si solo, el n1lmero de 
colaboraciones externas aument6 de 90 a 418 entce 1984 y 1989. 

64. A ese respecto, el orador sugiri6 que los gobiernos promulgaran 
legislaci6n sobre estructuras arancelarias apropiadas o incentivos a la 
importaci6n de bienes de capital y materias primas no disponibles en el pais. 
Senal6 que en cualquier pais, las 111edidas de liberalizaci6n respecto de la 
politica industrial tendrian ~Je ajustarse a las prioridades nacionales. Al 
mismo tiempo, la liberalizac:an debia considerarse \lll proceso dinamico y, 
sobre la base de \lll crecien~~ grado de madurez, podian adoptarse medidas de 
liberalizacion mas audaces. 

65. La quinta cuesti6n se referia a la calidad y la fiabilidad. La 
indigenizaci6n no aseguraba automaticamente niveles de calidad y 
competitividad internacionaimente aceptables. Para mantener altos niveles de 
calidad y rendimiento ero indispensable establecer \llla relacion de 
coparticipacion entre la planta matriz y los subcon.ratistas. La exportaci6n 
de autom6viles suponia la observancia de estrictas normas y exigencias de 
certificaci6n internacionales. Los subcontratistas debian esforzarse 
continuamente por mejorar la calidad, lo que les aseguraria la aceptacion en 
los mercados internacionales. La tecnologia no podia transferirse linicamente 
por medio de programas informaticos, maquinaria y equipo. La planta local tal 
vez tendria que adoptar no solo la tecnologia, sino tambien la filosofia de 
gesti6n y la etica de la empresa matriz 0 asociada. 

66. La sexta cuesti6n estribaba en el papel que cabia a la inversion 
extranjera en el fomento de la subcontrataci6n. Un ejemplo reciente de 
subcontrataci6n cuyo extraordinario exito se debi6 a la inversion externa era 
el de Texas Instruments, que habia establecido en la India, con expertos en 
informatica indios, Wla planta especializada en el desarrollo de programas 
informaticos para la f abricaci6n de productos que serian utilizados por la 
empresa matriz en los Estados Unidos. A ese respecto, el orador sugiri6 que 
se alentaran las inversiones extranjeras y los acuerdos internacionales de 
coparticipacion (concesion de licencias, subcontrataci6n, comercializacion, 
tecnologia). 

67. Su propia empresa, Maruti Udyod Ltd. -que era una empresa conjunta 
establecida por el concesionario, Suzuki Motor Company of Japan, y el Gobierno 
de la India- era otro caso en que la cooperacion con un inversionista 
extranjero en forma de coparticipaci6n habia estimulado y robustecido 
considerablemente las capacidades locales de subcontrataci6n. Tras siete anos 
de operaciones, los subcontratistas indios suministraban localmente un 90% de 
las piezas y componentes. De 400 subcontratigtas y proveedores locales, 
200 eran plantas pequenas y un 50% hacia suministros exclusivamente a Maruti. 
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68. Abundando sobre el mismo tema, el Sr. Dhemaied examine la reciente 
evoluci6n de las politic&s econ6micas relacionadas con la subcontrataci6n 
internacional. El rapido desarrollo de la subcontrataci6n internacional 
durante el decenio de 1960, cuyo objetivo consisti6 en almlentar el volumen de 
producci6n y reducir los costos operacionales, no tuvo como resultado una 
transferencia adecuada de los beneficios obtenidos a las empresas de 
subcontrataci6n de los paises en desarrollo. En consecuencia, esos paises 
habian adoptado politicas industriales basadas en la sustituci6n de las 
iaportaciones y la integraci6n nacional o la localizaci6n. 

69. Los principales instrumentos de las politicas de sustituci6n de 
iaportaciones eran los siguientes: 

a) Protecci6n aduanera a las nuevas industrias nacionales f rente a la 
competencia extranjera; 

b) lncentivos para alentar a los inversionistas extranjeros a establecer 
plantas manufactureras en el pais; 

c) Participaci6n estatal en el capital social de grandeG plantas 
manufactureras juntamente con empresarios privados extranjeros o locales. 

70. Para que los beneficios de las nuevas cadenas de producci6n establecidas 
en el pais por los inversionistas extranjeros se hicieran extensivos a la 
industria manuf acturera local -lo que redundaria en la creaci6n de empleo, la 
transferencia de tecnologia extranjera, la afluencia de divisas y, en general, 
el fomento de la integraci6n y el desarrollo econ6micos del pais- esos paises 
aplicaron politicas nacionales de integraci6n o localizaci6n. Dichas 
politicas consistian en la f ijaci6n de tasas (porcentajes en terminos de 
valor, volumen o peso) respecto de las piezas y componentes de productos 
finales que habrian de fabricarse localmente en las plantas abastecedoras. 
Esas tasas de integraci6n o localizaci6n se f ijaban en el contexto de 
negociaciones bilaterale~ o de disposiciones legales. Progresivamente se 
imponian a los coparticipes extranjeros porcentajes cada vez mayores de 
componentes fabricados localmente para su ulterior incorporaci6n en los 
productos finales conforme a determinados planes o calendarios, de modo que 
poco a poco se iban sustituyendo los componentes importados por componentes 
locales. 

71. Sin embPrgo, las politicas de sustituci6n de importaciones mediante la 
localizaci6n no obtuvieron los resu~tados esperados. A este respecto, los 
paises se dividian en tres categorias: a) los que con el tiempo lograron 
el 1001 de integracion local; b) aquellos en que el proceso de integra~i6n se 
limit6 deliberadamente debido al elevado costo de la fabricaci6n local; y 
c) aquellos en que el proceso de integraci6n se vio limitado por factores 
tecnicos (nivel de calidad) o econ6micos (tamano del mercado). 

72. Por consiguiente, a partir del decenio de 1970, esa estrategia de 
industrializaci6n se complement6 frecuentemente con una politica de promoc1on 
de las exportaciones. En ese contexto, se exigia a los coparticipes 
extranjeros que compensaran las divisas invertidas por el Estado en una 
emprcsa conjunta mediante la concertacion de arreglos de retrocompra en el 
sector de las exportaciones; la adquisici6n local de productos industriales o 
materias primas y exportaciones en los mercados extranjeros; y la inversion en 
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una planta de fabricaci6n local (rel~cionada o no con la empresa conjunta 
principal) orientada a la exportaci6n. Asi pues, este sistema tenia por 
objeto compensar la perdida de divisas obteniendo una cantidad equivalente de 
ingresos mediante las exportaciones. 

73. En conclusi6n, el Sr. Dbemaied sugiri6 que las Naciones Unidas estudiaran 
y recomendaran una estrategia industrial equilibrada para los paises en 
desarrollo, pues mientras algunas organizaciones internacionales alentaban las 
politicas de libcralizaci6n, otras fornentabau las politicas de autosuf iciencia 
nacional. 

D. Politicds de sustituci6n de las importaciones 
y promoci6n de las -axportacigpes 

74. El Sr. Supper presenlo diversos instrumentos e incentivos de promoci6n de 
las exportaciones que babian ~epercutido positivamente en la subcontrataci6n 
internacional en algunos paises en desarrollo. 

75. El orador seiial6 que en los paises en dt&arrollo la promoc1on de la 
subcontrataci6n babia sido tradicionalmente uno de los elementos primordiales 
de las politicas destinadas a sustituir las importaciones por la producci6n 
interna y a ampliar las exportaciones. Las consideraciones relativas a las 
divisas constituian uno de los principales motivos ee preocupaci6n, ya se 
tratase del aborro de divisas o de un aumento de los ingresos de exportaci6n. 
Un segundo factor importante era la creaci6n de empleo. La mayor parte de las 
operaciones de subcontrataci6n consistian en arreglos de subcontrataci6n 
internos, casi siempre entre empresas de montaje de vebiculos, aparatos 
electricos, maquinas, instrumentos u otros productos metalicos, y proveedores 
de piezas y componentes. La subcontrataci6n internacional se realizaba en 
gran medida en sectores relacionadoe con el manejo o la elaboraci6n de 
materiales, como prendas de vestir y textiles para la reexportaci6n en su 
forma acabada, aunque las industrias que fabricaban componentes para 
coparticip~s extranjeros babian aumentado rapidamente en el ultimo decenio. 
En materia de politica, basta entonces se habia hecho hincapie principalmente 
en los instrumentos tradicionales del comercio exterior centrados en la 
proteccl6n y la promoci6n de las exportaciones. 

76. El orador seiial6 que los principales instrumentos de politics comercial 
utilizados tradicional~ente para estimular la producci6n interna a fin de 
reemplazar las importaciones incluian energicas medidas de protecci6n por 
medio de aranceles, licencias de importacion o prohibiciones y controles 
cambiarios. Diversas reglamentaciones industriales tenian efectos analogos 
para lR promoci6n de las importaciones, en particular las normas nacionales 
sobre contenidos antes mencionadas. 

77. En anos recientes se babian observado importantes cambios en las 
politicas comerciales y en los regimenes de importaci6n de muchos paises en 
desarrollo. Se hacia menos hincapie en las estrategias de sustituci6n de las 
importaciones en favor de las politicas de desarrollo orientadas hacia la 
exportaci6n y se dependia mas del mecanismo del mercado. Los programas 
amplios de ajuste estructural abarcaban la liberalizaci6n de las restricciones 
cuantitativas, las reformas arancelarias y la adopci6n de tipos de cambio 
orientados hacia el mercado. Ademas, varios paises habian comenzado a aplicar 
politicas de desregulaci6n industrial, privatizaci6n y considerable 
liberalizaci6n de la inversion extranjera. 
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7a. Para mi1chas industrias de subcontrataci6n orientadas hacia la sustituci6n 
de importacionr.s, F.sos camo1os suponian el fin de los elevados niveles de 
protecci6n de que &ozar~n d~ra&te mucho tiempo. Las importaciones s~ 
enfrentaban a una crecient~ competencia extranjera, junto con el libre acceso 
al establecimie~to de nuevas empresas en los mercados internos. Por tanto, en 
muchos casos, los proveedores nacionales de componentes o de servicios de 
fabricaci6n se veian cada vez mis presior.ados a reducir los costos, 
racionalizar su producci6n y mejorar la calidad. La mayoria de los paises en 
desarrollo habian adoptado un nuevo enfoque de politica que favorecia la 
promoci6n de las exportaciones. Inicialmente, varios paises del Asia 
sudoriental habian logrado un exito considerable en la ~plicaci6n de una 
energica politica de fomento de las exportaciones como estrategia para 
estimular el desarrollo industrial. Las reformas mas recientes de la politica 
comercial llevadas a cabo en otros paises en desarrollo en el marco de los 
rrogramas de ajuste estructural suponi8-Y' un cambio de las estructuras 
intensivas, que pasaban de la producci6n para los mercados internos a la 
producci6n para la exportaci6n: tenian por objeto neutralizar el sesgo, 
negativo para las exportaciones, resultante de las politicas de sustituci6n de 
importaciones. 

79. La subcontrataci6n internacional habia sido un elemento importante para 
el logro de un rapido crecimiento de las exportaciones. En efecto, la 
subcontrataci6n constituia una proporci6n importante del total de las 
exportaciones de paises como Malasia, Marruecos, Mauricio, Mexico, Tiinez, 
Turquia, Yugoslavia y algunos Estados de Centroamerica y el Caribe, en los que 
podia alcanzar entre un 201 y un 251 del total de j, .portaciones, o incluso 
mas. Las operaciones de subcontrataci6n tambien lao1an constituido un valioso 
complemento de las exportaciones en otros paises en desarrollo. 

80. La subcontratacion c.rientada hacia la exportaci6n se desarro116 
inicialmente en forma de operaciones sencillas con gran densidad de mano de 
obra: la motivaci6n del subcontratista extranjero consistia principalmente en 
aprovechar el bajo costo de la mano de obra en los paises en desarrollo. Las 
economias locales se habian beneficiado gracias a un aumento del empleo, asi 
como de lcs ingresos en divisas. 

81. Mas recientemente, la subcontrataci6n internacional ~e piezas y 
componentes habia pasado a ser cada vez mas importante, pues la presi6n que 
ejercia la competencia extranjera obligaba a las empresas multinacionales a 
abandonar su antigua tendencia a mantener todo el proceso de producci6n dentro 
de una misma empresa. La mayor parte de las relaciones de subcontrataci6n se 
establecian con productcres de paises en desarrollo. 

82. Varios instrumentos parecian haber influido positivamente en la 
subcontrataci6n internacional en ciertos paises en desarrollo, a saber: 
a) las reglamentaciones aduaneras especiales adoptadas por importantes paises 
desarrollados (como los Estados Unidos y los paises de la Comunidad Economica 
Europea) con respecto a los productos elaborados en el exterior; b) la 
negociaci6n de limites de importaci6n especiales para la subcontrataci6n de 
prendas de vestir y textiles en el marco de arreglos preferenciales; c) las 
zonas de elaboraci6n para la exportaci6n; d) las reglamentaciones aduaneras de 
los paises en desarrollo (como la admisi6n provisional de insumos importados 
antes de la reexportacion); e) la financiaci6n comercial; f) los incentivos 
industriales a empresas concretas; y g) los tipos de cambio orientados hacia 
el mercado. 
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83. Como ocurria con las politicas de importaci6n, la liberalizaci6n y 
desregulaci6n de las economias ~liminarian muchas medidas y subsidios 
relacionauos especificamente con la politica de exportaci6n o reducirian su 
impacto. Inversamente, los alicientes de caracter general, funcional y 
macroecon6mico cobraban cada vez mas importancia. Sin embargo, la cuesti6n 
seguia siendo la de saber si el sector privado, por si solo, seria capaz de 
mantener el ritmo ascendente de las exportaciones y satisfacer las 
expectativas de lograr una mayor integraci6n vertical, pasar de la 
subcontrataci6n a la producci6n, y fortalecer sus capacidades tecnol6gicas. 
c~n el cambio de estrategia, la necesidad de orientar las politicas 
gubernamentales hacia las propias empresas habia pasado a ser tan importante 
para el aumento de la competitividad interna como para e! fomento de la 
competitividad de las exp~rtaciones. 

84. En particular, se plantearon las siguientes dudas en el contexto de la 
subcontrataci6n: si los productores de componentes de los paises en 
desarrollo estaban en condiciones de adoptar esos cambios de politica y 
reorientar la producci6n de los mercados internos hacia la exportacion; si la 
liberalizaci6n de las barreras a la importaci6n y de las politicas de 
integracion nacional podian reducir el componente de producci6n local de las 
empresas multinacionales; si la liberalizaci6n de la inversion extranjera 
podia hacer que se dejaran de lado las empresas locale~ y se establecieran 
nuevas empresas extranjeras pertenecientes a una red de subcontrataci6n de una 
sola empresa multinacional. 

85. La subcontrataci6n internacional dependia de la desregulaci6n y 
liberalizacion, por los gobiernos de los paises industrializados, de las 
restricciones impuestas a las importaciones y a la inversion, y de la 
creaci6n, por los gobiernos de los paises en desarrollo, de incentivos a fin 
de ~umentar su capacidad de atraer inversiones extranjeras, asi como de la 
disponibilidad local de sistemas modernos y fiables de transporte y 
telecomunicaciones. 

86. Los gobiernos podian fortalecer las capacidades de subcontrataci6n de la~ 
empresas nacionales mediante la prestaci6n de asistencia y asesoramiento para 
mejorar su calidad y el control de la calidad, la ejecuci6n de programas de 
apoyo especiales en favor de las empresas pequenas y medianas, la promoci6n de 
arreglos de coparticipaci6n con empresas extranjeras, el establecimiento de 
bolsas de subcontrataci6n y coparticipaci6n u otros sistemas de informaci6n 
sobre las capacidades nacionales de subcontrataci6n, la creaci6n de 
patrimonios industriales e inici~tivas apoyadas por el gobierno (financiacion, 
incentivos fiscales y capacitacion), y un mayor grado de normalizaci6n. 

87. Las organizaciones internacionales, como la ONUDI y la UNCTAD, podian 
ayudar a los paises en desarrollo en sus esfuerzos por a) crear condiciones 
generales apropiadas para la subcontrataci6n nacional e internacional; 
b) promov~r los arreglos de coparticipaci6n mediante la prestaci6n de 
servicios de informaci6n y contactos (bolsas de subcontrataci6n y 
coparti~ipaci6n); y c) prestar asistencia tecnica a las empresas de 
subcontrataci6n pequenas y medianas en materia de control de la calidad, 
normalizaci6n y asesoramiento tecnologico y empresarial. 
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E. Modalidades de los acuerdos entre empresas 

88. El Sr. Souhaite examino las modalidades legales de los acuerdos entre 
empresas. 

89. Los acuerdos de cooperacion entre empresas complementarias podian ser 
horizontales (como empresas conjuntas, acuerdos de cooperacion, consorcios 
temporales de empresas y acuerdos de produccion conjunta) o verticales 
(subcontratos). Los acuerdos de subcontrataci6n eran muy distintos a los 
acuerdos de cooperaci6n laorizontal, conforme a los cuales cada una de las 
partes contratantes gozaba de igualdad de condiciones y formaba parte del 
mismo mercado; por lo general, las partes actuaban en comfui y solidariamente, 
aunque se mantenian separadas y aut6nomas desde el punto de vista juridico. 

90. En la subcontratacion industrial, las relaciones entre las empresas de 
contrataci6n principal y las empresas de subcontrataci6n eran verticales y 
jerarquicas. La subcontrataci6n era un acuerdo en virtud del cual una 
empresa, la empresa contratante principal, confiaba a otra, la empresa 
subcontratista, el cometido de producir para la primera, conforme a 
determinadas especificaciones, una parte del proceso de producci6n, respecto 
de la cual aswnia la responsabilidad ante el cliente final. El subcontratista 
llevaba a cabo las instrucciones del contratista principal para producir un 
elemento concreto de un determir.ado producto ensamblado. Ello suponia alguna 
forma de dependencia econ6mica que hacia necesario definir claramente los 
derechos y obligaciones de cada parte mediante un contrato o, al menos, 
mediante una referencia a un codigo de conducta sobre subcontrataci6n. 

91. La subcontrataci6n abri6 el camino a las formas horizontales de 
cooperaci6n industrial, como la coparticipaci6n industrial, en la que el 
subcontratista dejaba de ser un subordinado al que se asignaba una tarea y 
pasaba a ser un coparticipe pleno. La cooperaci6n suponia la autonomia (en 
materia de conocimientos tecnicos, equipo, financiaci6n, etc.), prerrogativa 
que no solian tener las empresas pequenas y medianas, al menos inicialmente. 

92. El Sr. Souhaite sugiri6 que la ONUDI ayudase a los gobiernos a formular 
legislacion de caracter no obligatorio y un marco juridico que permitieran 
definir claramente y fomentar las operaciones de subcontrataci6n, asi coma a 
promover una relaci6n mas equilibrada y estable entre las partes, como la 
coparticipaci6n, en vez de una mera relaci6n de subcontrataci6n en sentido 
estrecho. 

93. Sugiri6 as1m1smo que las bolsas de subcontrataci6n y coparticipaci6n y 
sus comites nacionales, con la asistencia de la ONUDI, desempefiaran una 
funci6n decisiva en la difusi6n de esos codigos de conducta y directrices en 
materia de subcontratacion, asi como en la prestaci6n de capacitaci6n u 
orientaci6n con un enfoque realista y de asesoramiento juridico a los 
subcontratistas con respecto a las consecuencias juridicas y las restricciones 
aplicables a los subcontratos. 

94. El Sr. Altersohn sugiri6 que se recurriera a las asociacione~ 
profesionales para la soluci6n de controversias, la promo~i6n del LSO de 
contratos en general, la publicaci6n de directrices sobre las el~us~las 
legales de los subcontratos y el fomento del desarrollo general de la 
coparticipaci6n. 
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IV. PRESENTACIONES COMPLEMENTARIAS 

A. Un estudio monografico: el Pen'.i 

95. El Sr. Rodriguez describi6 la experiencia del Peru en relaci6n con el 
establecimiento de una bolsa de sub~ontrataci6n y coparticipaci6n. 

96. La bolsa nacional de subcontrataci6n y coparticipaci6n se estableci6 en 
Lima en diciembre de 1582 e inici6 sus operaciones primero en el sector de la 
industria metalurgica con la asistencia de la ONUDI y luego, gradualment~, en 
los sectores de los plasticos, el caucho, los textiles, la madera, la 
electricidad y la electr6nica, hasta abarcar practicamente todo el sistema 
industrial del Peru. El orador senal6 que la Bolsa de Lima era tm centro de 
servicios sin fines de lucro en el que participaban organizaciones de los 
sectores pUblico y privado. Las industrias grandes, pequenas y medianas 
estaban ampliamente representadas en la Bolsa por la Federaci6n Nacional de 
Industrias y la Asociaci6n de Industrias Pequenas y Medianas, junto con el 
Banco de Desarrollo Industrial del Peru y el Instituto Nacional de Comercio 
Exterior. 

97. La Bolsa de Lim~ tenia tm Consejo de Direcci6n integrado por 
representantes de alto nivel de las instituciones nacionales que patrocinaban 
la Bolsa y gerentes de empresas afiliadas. El personal de la Bolsa de Lima 
consistia tm gerente general, un director tecnico, dos oficiales de 
informaci6n y un secretario. 

98. La Bolsa fun~ionaba principalmente en Lima, donde tenian sede la mayoria 
de las industrias nacionales, aunque tambien prestaba servicios a las otras 
dos bolsas existentes en el pais, la de Trujillo en la zona norte y la de 
Arequipa en el sur del Peru, ademas de asegu~ar la coordinaci6n con estas. 

99. Tras seis anos de funcionamiento, se habian visitado mas de 
2.000 empresas contratistas y subcontratistas, la mitad de las cuales se 
habian consignado en el registro de la Bolsa de Lima utilizando la metodologia 
y los instrumentos normalizados de la ONUDI. Basta 1989, la Bolsa de Lima 
habia comunicado mas de 1.600 intervenciones resultantes en contratos, de los 
cuales unos 1.300 eran contratos nacionales por valor de aproximadamente 70 
millone& de d6lares EE.UU. y otros 300 eran contratos internacionales, cuyo 
monto ascendia a unos 30 millones de d6lares. 

100. Uno de los valiosos servicios que prestaba por la Bolsa de Lima era la 
organizaci6n de las ferias "Subcontrata" en Lima, asi como la participaci6n 
colectiva en ferias especializadas en el extranjero. Inspirandose en la feria 
MIDEST* de Francia, que el Sr. Rodriguez habia visitado en el contexto de un 
progrruna de la ONUDI en 1987, la Bolsa de Lima emprendi6 la organizaci6n anual 
de una feria nacional de subcontratacion en Lima, la cual tuvo mucho exito en 
terminos de la participacion y del n\Jmero de acuerdos de subcontratacion 
suscritos. En 1990, la Bolsa organiz6 la primera exposici6n "Subcontrata" 
para la region andina. Cuarenta empresas industriales de Bolivia, Colombia, 
el Ecuador y Venezuela participaron en ese acontecimiento junto con empresas 

* Marche international de la sous-traitance. 
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peruanas. En 1991, la Bolsa organizaria la primera feria de subcontrataci6n a 
nivel regional, "Subcontrata Latinoamericana", con la participaci6n prevista 
de 13 paises latinoamericanos. 

101. Ademas, la Bolsa de Lima c•rganizo, con la asistencia 1e la Comisi6n de 
las Comunidades Europeas, la participaci6n de empresas de subcontrataci6n 
peruanas en la Feria Industrial de Hannover en 1990 y 1991, lo que dio lugar a 
acuerdos de subcontrataci6n entre empresas peruanas y europeas. A parLir 
de 1991, el Peru y otros paises andinos participarian regularmente en las 
ferias MIDEST y de Hannover con el apoyo financiero de la CCE. 

102. En conclusion, el orador declar6 que la promoci6n de sistemas y 
practicas de subcontrataci6n en el Peru habia contribuido notablemente a la 
integraci6n industrial de las empresas pequenas y medianas y de las grandes 
industrias a nivel nacional, asi como al mejoramiento sustantivo de las 
capacidades de especializaci6n flexible y de exportaci6n. 

B. El programa y la experiencia de la Comisi6n de 
las Comtlllidades Europews 

103. El Sr. Morosi present6 el programa para el desarrollo de la 
subcontrutaci6n elaborado por la CCE, el cual f ue el tema de una resoluci6n de 
la Comunidad Europea en septiembre de 1989. 

104. El programa tenia tres objetivos principales: 

a) Crear un entorno conducente al desarrollo de la subcontrataci6n, 
incluidos estudios sobre las condiciones y practicas de pago, la 
responsabilidad de los subcontratistas y la legislaci6n en materia de 
contrataci6n publica, asi como sobre las relaciones y condiciones laborales de 
la subcontrataci6n entre empresas de distintos Estados miembros de la 
Comunidad, de confurmidad con el principio de libertad de prestacion de 
servicios por las empresas de subcontrataci6n; 

b) Mejorar las comunicaciones entre los contratistas principales y los 
subcontratistas. Se habian elaborado y publicado ocho terminologias 
sectoriales multilingues sobre subcontrataci6n, asi como una guia practica 
sobre los aspectos juridicos de las relaciones de subcontrataci6n industrial 
en el marco de la Comunidad. Tambien se habia realizado una investigaci6n 
preliminar detallada sobre formas de mejorar el suministro de informaci6n 
sobre oportunidades de subcontrataci6n en la Comunidad; 

c) Promover las potencialidades de subcontrataci6n internacional de la 
Comunidad y mejorar su imagen entre los inversionistas de paises no miembros. 
Tras una misi6n de indagaci6n en materia de subcontratacion realizada en el 
Japon en noviembre de 1988, se celebr6 una conferencia en Bruselas en junio 
de 1990 sobre las oportunidades de contratos ofrecidas por inversionistas 
japoneses en Europa. 

105. Inicialmente, en 1973, la subcontrataci6n industrial, como actividad 
econ6mica principal entre los paises de la CEE, estaba a cargo de la Oficina 
de Aproximaci6n de las Empresas, que se integro en el Equipo de Tareas sobre 
la pequena y mediana industria en 1986 y se incorpor6 en la nueva Direcci6n 
General XXIII sobre politicas empresariales en 1989. Ademas de la DG-XXIII, 
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la DG-VIII, encargada de la cooperaci6n para el desarrollc, estaba aplicando 
amplios programas de asistencia tecnica en paises de Africa, el Caribe y el 
Pacifico, mientras que la DG-III (asuntos industriales) y la DG-1 (relaciones 
externas) ejecutaban cc~juntamente proyectos de asistencia tecnica en otras 
regiones. 

106. El orador mencion6 asimismo otros programas relacionados con el 
desarrollo de la pequefia y mediana industria, como la Red de Cooperaci6n 
Comercial, Europartenariat y los Coparticipes en Inversiones Internacionales 
de la Comunidad Europea. La Red de Cooperaci6n Comerclal, que habia recibido 
mas de 30.000 solicitudes de informaci6n, se estaba sometiendo a una 
evaluaci6n conjunta. 

C. El programa y la experiencia de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

107. El Sr. Supper present6 un programa de estudio realizado conjuntamente 
por la UNCTAD y el Centro de las Naciones Unidas sobre las F.mpresas 
Transnacionales en el que se haria hincapie en dos categorias de colaboraci6n 
industrial orientada hacia la exportaci6n: las empresas conjuntas orientadas 
hacia la exportaci6n y la subcontrataci6n internacional. 

108. Los objetivos de este programa de estudio eran los siguientes: 

a) Identificar las condiciones que favorecian la promoci6n de los 
arreglos de colaboraci6n industrial orientados hacia la exportaci6n; 

b) Evaluar la eficacia de las politicas gubernamentales de promoci6n de 
las exportaciones y el impacto de tales arreglos en el desarrollo (por 
ejemplo, la distribuci6n de las responsabilidades en las empresas conjuntas, 
la intensificaci6n de las vinculaciones y de la integraci6n vertical, y la 
asistencia al desarrollo de las empresas locales); 

c) Evaluar la contribuci6n de las empresas extranjeras y de los 
gobiernos a la cooperaci6n internacioual; 

d) Determinar las tenaencias futuras y el alcance de los arreglos de 
colaboraci6n industrial en los paises interesados. 

109. Unos cinco estudios monograficos deberian rea~izarse en Chile, 
Marruecos, Mauricio, Tailandia y Yugoslavia, dado que durante el decenio 
de 1980 todos esos paises habian logrado atraer empresas conjuntas y arreglos 
de subcontrataci6n orientados hacia la exportaci6n. Los estudios monograficos 
de paises se prepararor.i con una metodologia y estructura comwies y mas 
adelante se llevaria a cabo un estudio de sintesis sobre las principales 
conclusiones de politica. Dicho estudio tendria por objeto identif icar otras 
posibilidades de fortaJecimiento de la colaboraci6n industrial inte~nacional 
en benef icio de los paises en desarrollo y sacar algunas conclusiones de 
aplicaci6n general con respecto a la eficiencia de detenninados instrumentos. 
Una vez finalizado el estudio, se convocaria una reunion de expertos a fin de 
evaluar los resultados y examinar propuestas de politica. 
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D. La Red Internacional de Or&anizaciones de Subcontrataci6n. 
Cooperaci6n Industrial y Coparticipaci6n 

110. El Sr. Germano describi6 las actividades de la Red Internacional de 
Organizaciones de Subcontrataci6n, Cooperaci6n Industrial y Coparticipaci6n 
(cuya sigla francesa es RIOST). RIOST es una asociaci6n internacional de 
organizaciones (ptiblicas, privadas y mi.xtas) y de expertos pacticulares 
interesados en la promoci6n, el desarrollo o el estudio de la 
subcontrataci6n. El prop6sito general de RIOST es promover y establecer 
relaciones ent~e organizaciones y empresas ~e subcontrataci6n con operaciones 
en Europa. 

111. RIOST proporciona serv1c1os de informaci6n (lista de organizaciones, 
calendario de actividades, estudios, directorios, guias, lista de expertos y 
bancos de datos) y servicios de capacitaci6n (organizaci6n de cursos practicos 
y seminarios tecnicos) y realiza investigaciones y estudios sabre cuestiones 
tecnicas relacionadas con la subcontrataci6n. En cuanto a actividades de 
capacitaci6n concretas, RIOST tiene previsto establecer un programa destinado 
a prestar capacitaci6n a gerentes de subcontrataci6n procedentes de paises 
orientales. 
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Anexo I 

PROCRAMA DEL Gl\UPO DE EXPERTOS 

Bolsas de subcontrataci6n y coparticipaci6n y redes 
internacionales de cooperaci6n 

Arreglos institucionales y financieros, por A. Balaiia 

Instrumentos normalizados y metodologia, por C. Cuny 

Aspectos tecnicos estrecbamente relacionados con la 
subcontrataci6n industrial, por N. Scbiccbi 

Dificultades en la ejecuci6n, por J. Montes 

Promoci6n y redes internacionales, por J. Germano y 
R. Boltz 

Entorno conducente al desarrollo de la 
subcontrataci6n industrial 

El papel del gobierno (entornos juridico y econ6mico), 
por C. Altersolm 

La contribuci6n del sector pUblico, por V.K. Mathur 

Politicas de integraci6n nacional y concesi6n de 
licencias, por R. Bbaskarudu y F. Dhemaied 

Politicas de sustituci6n de las importaciones y promoci6n 
de las exportaciones, por E. Supper 

Modalidades de los acuerdos entre empresas 
(subordinaci6n, asociacion, afiliaciones, etc.), 
por M. Souhaite 
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Debate general 

24 de llAVo de 1991 

Presentaciones complementarias: 

Estudio monograf ico sobre el Peni (M. Rodriguez) 
Programa y experiencia de la CEE (L. Morosi) 
Programa y experiencia de la UNCTAD (E. Supper) 
Programa y experiencia de RIOST (J. Germano) 

Formulaci6n de las recomendaciones por los grupos de trabajo 

Aprobaci6n de las recomendaciones finales 
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Anexo II 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Iitulo 

Inspector General, Ministerio d~ lndustria de Francia 

Consultor de la ONUDI 

Director, Maruti Udyod Ltd., India 

Consultor de la ONUDI 

Director, Bolsa de Subcontrataci6n Nacional de T\Jnez 

Red Internacional de Organizaciones de Subcontraci6n, 
Cooperaci6n Industrial y Coparticipaci6n (RIOST) 

Presidente de la Federaci6n de Indus~rias Pequeiias y 
Medianas (IFSKI) 

Presidente, International Airports Authority, India 

Consultor de la ONUDI 

Consultor de la ONUDI 

Presidente de la Bolsa de Subcontrataci6n de Lima 

Consultor de la ONUDI 

Consultor de la ONUDI 

Jefe, TEICS/ITP, UNCTAD 




