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1. En los 10 afios transcurridos desde 1963 a 1973, los pa1ses en desarrollo 

aumentaron su producci6n manufac~urera se~un una tasa anual del 8% anual por 

termino media. Incluso en el per1odo mas dif1cil de 1973 a 1980 lograron un 

crecimiento media del 5,8%. Estas cifras representan una consecuci6n impor

tante y u.~ cambio de las estructu~as de las econom1as de los pa1ses en 

desarrollo, as1 coma un progreso en materia de comercio mundial, adquisici6n 

de aptitudes o pericias, aumento de la capacidad productiva, tecnologia e 

infraestructura institucional. 

2. Esta consecuci6n y las esperanzas que hab1~ suscitado estan ahora en 

peligro. La crisis econ6mica mundial de las ultimas anos ha frenado el 

firme progr~so de anos anteriores. A muches pa1ses en desarrollo las ha lle

vado al borde del desastre. Posiciones financieras precarias, escasez de 

alimentos y energ1a, y el descenso por tres anos sucesivos de la renta real 

per capita son caracter1sticas muy difundidas de esta situaci6n. 

3. La crisis ha revelado la interdependencia que existe en la econom1a 

mundial. Tanto el Norte coma el Sur han salido perdiendo. Ahora bien, la 

interdependencia es desigual: las pa1ses en desarrollo son los que mas han 

perdido. Su vulnerabilidad ha quedado confirmada y acentuada. 

4. En tales condiciones, cabe caer en la tentaci6n de aplazar el examen 

de la industrializaci6n en las paises en desarrollo. Ahora bien, la indus

tria conserva su funci6n clave en el desarrollo y constituye un v1nculo 

esencial de una econom1a eficiente e integrada, un media parti lograr una 

mayor autodeterminaci6n, una fuente de beneficios materiales y un instrumento 

dinfunico de crecimiento. Es necesario tomar medidas urgentes a nivel inter

nacional si no se quiere frustrar el progreso obtenido hasta ahora y se desea 

que otros progresos futures se mantengan con firmeza. 

5. En el progra.ma de la Cuarta Conferencia Generai de la ONUDl figuran 

todos los puntos central es de la industrializaci6n. Como prepare ~.i,,os para 

la Conferencia, se celebr6 ana serie de reuniones de grupos de expertos de 

alto nivel en las que se trataron importantes asuntos de tecnolog1a, recurses 

humanos estrategias y pol1ticas industriales, cooperaci5n econ6mica entre 

pa1ses en desarrollo y energ1a. Los resultados de estas reuniones, en union 

de otros estudios, se reflejan en los documentos de debate y de antec.:edentes 

preparados para cada uno de los temas sucesivos del programa de la 
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Ccnferencia. ~s de esperar que esta pueda realizar, por consiguiente, un 

examen C.etallado de esferas tan criticas como las de recursos humanos, tecno

logia, finanzas, energia, reestructuraci6n y redespliegue, elabaraci6n de 

materias primas, desarrollo rural, paises ~enos adelantados y cooperaci6n 

Sur-Sur. Ta.mbien se exa.minara especialmente la rea1izaci6n de los objeti

vos del Decenio del Desarrollo Industrial par~ Africa. 

6. El presente documento tiene por oujeto, sin embargo, analizar el punto 

critico que han alcanzado ahora los paises en desarrollo e~ su industriali

zaci6n y las ~edias de lograr que continue el progresa. La actual crisis 

econ6mica ha revelada de que moda las estructuras existentes frenan la indus

triali zaci6n del Sur. Es necesaria modificar las estructuras, reduciendo 

la asimetria de las relaciones existentes y cantrarrestando la presente 

vulnerabilidad de muchos paises en desarrollo. 

7. En las estructuras actuales en proceso de cambio, la tecnologia es de 

capital importancia. SegG.n ha senalada el Comite de Planificaci6n del 

Desarrollo, el control de la tecnologia es la piedra angular de la estructura 

del poder internacional en la epoca presente. La tecnologia configura la 

distribuci6n intern~cional de la renta. ~j Solo mediante el ca.mbio tecnol6-

gico podran las paises en desarrollo reducir su dependencia, preservar e 

intensificar su coropetitividad en la economia mundial y lograr un crecimiento 

aut6noma. 

8. El analisis contenido en este documento intenta, por lo tanto, no cir

cunscribirse a dejar simple constancia d€ las hechos pocos satisfactorios 

acurridas en las ultimas anos, sino que ~xamina las causas de la falta de 

progreso, arraigadas en las estructuras de las relaciones econ6micas int~r

nacianales y de las econom1as de los paises en desarrollo, y expone la 

opinion de que la industrializaci6n de los paises en desarrollo y la reacti

vaci6n de la economia ~undial estan correlacianadas. La cooperaci6n 

Norte-Sur y Sur-Sur, para cambiar las actuales estructuro.s y permitir alcan

zar tal progreso, deoe constituir un objt:tivo basico de la econo;nia mundial. 
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9. El a.nilisis mas reciente indica que en 19T5 la participacion de los 

pa1~es en desarrollo e~ el valor agregado industrial (VAI) fue del 10%*. Se 

calcula que para 1982 alcanzara el valor del 11%, lo que implica que en los 

7 anos transcurridos desde que se adopto la meta, la participacion de las 

pa1ses en desarrollo en el VAI mundial solo se ha incrementado en un 1%. 

E!;{aminando las cifras ielativas a las per1odos comprendidos entre 1975 y 

1982, se advierte que e~ iG% ae participacion no aumento en absolute entre 

1975 y 1977, sino que permanecio constante. En 1978 aumento un poco hasta 

alcanzar el 10,3% y en 1979 llego al lG,5%. La partieipacion del 11% se 

alcanzo en 1980. Las cifras preliminares correspondientes a 1981 acusan una 

pequena disminuci6n hasta el 10,9%, pero en 1982 la participacion volvi6 a 

ser del ll%. 

10. Es notable que esta falta de prog~eso en cuanto a incrementar la parti

cipacion de los pa1ses en desarrollo haya ocurrido durante un per1odo en que 

fue lento el creci'lliento del sector manufacturero en las econom1as de mercado 

desarrolladas. Entre 1975 y 1982, el VAI de este grupo de pafses solo 

aument6 en un 1,9% anual por term.inc medio. 

Li.. Los. cambios limitaJ.os en la participaci6n del sector manufacturero mun

dial son ilustracion del insuficiente progreso logrado, no solo .respecto a 

la meta cuantitativa de la Declaraci6n y Plan de Acci6n de Lima en Materia 

de Desarrollo Industrial y Cooperacion (A/10112, Cap.IV), sino tambien, y lo 

que es mas importante, respecto a la cooperacion iudustrial que se pide en 

la Declaraci6n. No se ha infundido ningiln i'.mpetu real a la industrializacion 

de las pa1s~s en desarrollo. No se ha llevado a la practica el esp1ritu de 

cooperaci6n y accion colectiva segun el cua~ la comunidad mundiaJ hab1a com

prc.1metido su ayuda para lograr el progreso de las pa1ses en desarrollo y un 

nueyo orden econ6mico internacional. Caracter1stica fundamental d~ la 

Declaraci6n y Plan de Acci6n de Lima en Materia ie Desarrollo Industrial y 

Cooper~ci6n (A/10112, Cap.IV) es que la nueva estructura industrial global 

* rasandose en datos dis9onibles en el memento de celebrarse la Segunda 
Conferenc~·a Gen~ra.l de la ONUDI, la, cifra era del 7~. El valor estima.do del 
10% se obt'11Vf> traEt c'!fectua.1" un a.juste para los precios de 19'{5 (en compara
ci6n con lo; precios de 1970) y ext~nder mas la cobertura. 
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que alli se pide depende de la acci6n co~certada y mantenida por parte de 

todos los paises: en los siete aiios transcurridos desde que fue aprobada 

la Declaraci6n, el mundo ha presenciado en su lugar una sucesi6n de crisis 

econ6mica y el arrinconamiento, cuando no el abandono, del aum.ento de la 

cooperacion. 

12. Estas estadisticas resumidas ofrecen solo un panorama riel progreso de 

la industrializaci6n en los paises en desarrollo desde 1975. Sin embargo, 

tampoco resulta mucho mas alentador examinar esas cifras con mayor detalle. 

Uno de los hechos mas sorprendentes que se desprende de e~las es que la par

t ic i paci6n de los paises menos adelantados en el VAI mundial ha pennanecido 

estable en la pequenisima cifra del 0,2% durante todos los aiios del periodo. 

Tambien este hecho contrasta tristemente con la petici6n que se hace en la 

Declaraci6n de Lima de que se conceda especial atenci6n a estos paises en 

forma de recurses tecnicos y financieros a~) como de hienes de c~pital para 

su desarrollo industrial. 

B. America Latina 

13. El progreso ha sido en particular decepcionante en America Latina en 

donde la participacion de la region en el VAI se ha estancado durante el 

peri0do 1975-1982. Dentro del marco de la meta de Lima, se adoptaron varios 

objetivos regionales, y el de America Latina era alcanzar el 13,5% del VAI 

mundial. Es ciertc que algunos paises de America Latina han obtenido impor

tantes progresos en materia de industrializaci6n, pero otros paises de la 

region han tenido menos exito. Auna diS11inuci6n de la participaci6n entre 

1975 y 1978 sucedi6 un aumento: la participaci6n en 1980 excedi6 el niv~l 

de 1975, pero este aumento rue seguido de una nueva disminuci6n. 

C. Africa 

14. La region africaaa particip6 en 1975 con el 0,88% del VAI mundial, y 

para 1982 la participaci6n se hab~a elevado al 1,11%. En real~dad, esta 

cifra supera al objetivo del 1% para 1985 fijado para el Decenio uel 

Desarrollo Industrial para Africa. A primera vista, por consiguiente, el 

objetivo subsiguiente del 1,4% para 1990 para Africa y rlel 2% para el afto 

2000 parecen menos remotes, dadas las tend~ncias actuales, que el objetivo 

fijado para America Latina. Sin embargo, debe recordarse que, por su cnrac

ter relative, el objetivo significa que de no lograrse un~ recuperaci6n 
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sostenida de la economia-mundial, el verdadero VAI de Africa en valores 

absolutes puede seguir siendo oajo y, por consiguiente, quiza contribuya 

solo de manera limitada al desarrollo global de esta region. 

D. Asia Occidental 

15. La region de Asia Occidental, para la cual no se adopto ningtin ohjetivo 

regional, ha acusado un ligero incremento en su participacion en el total 

mundial pasando desde el 0,67% en 1915 al 0,80% en 1982. Sin Embargo, este 

incremento es ~equeno si se tienen presente las considerables inversiones 

en el sector manufacturero que se han efectuado en es~a region. Pese a la 

masiva transferencia de recurses-, que de las ventas de i1etr6leo en la region 

fueron desviados al sector-manufacturero, nose ha obtenido has:ta ahora nin

giln progreso cons-iderable y desde luego es insuriciente para contribuir de 

forma significativa al mejoramiento global de los paises en desarrollo en 

cuanto a su participaci6n en la industria-mundial. 

E. Asia meridional y oriental 

16. Pasando a la region del Asia mericHonal y oriental, para la cual se 

establecio la meta del 10% para el ano 2000, la participaci6n en la manufac

tura mundial ha mostrado nn incremento casi firme desde el 2,7% en 1915 al 

3,4% en 1982. La actuaci6n industrial de varies paises de la region tiene 

gran importa11cia. Ha sido el aumento de la participacion de est.a region en 

el VAI mundial lo que ha contribuidu principalmente al pequeno mejoramiento 

global de los paises en desarrollo des-de que fue adoptada la meta de Lima 

en 1915. Sin embargo, incluso en este caso, las estad1sticas resumidas 

enmascaran una realidad mas detallada, pues las elevadas tasas de crecimiento 

del sector manufacturero en un subgrupo de pa1ses de esta region han sido los 

qae he hecho aumentar la participacion en el VAI, pero la actuacion de otros 

pa{ses a~iaticos en desarrollo no ha sido tan satisfactorid. 

F. Nivel nacional 

17. La Declaracion y Plan de Acci6n de Li.ma en Materia de Desarrollo 

Industrial y Cooperaci6n (A/10112, cap.IV), al establecer la meta del 25%. pe

d{a que se alcanzase "realizanr1.o entre tanto todos las esfuerzos para que el 

crecimiento industrial as{ logrado se distribuya entre los pa1'.ses en desa.rro

llo con la mayor igualdad posible" y. Ese objetivo nose hi\ alcanzado 

todavia. Segun senala el nGmero especial del Estudio del Desarrollo 
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Industrial J/, en 1980 el 70% del VPI del conjunto de paises en desarrollo 

correspondia a solo el 10% de esos paises y, de hecho, solo 5 pa1ses 

(Argentina, Brasil, India, Mexico y Republica de Corea) asum1an el 56% nada 

men0s de la producci0n ir.dustrial total del Sur. En realidad, los paises 

en desarrollo clasificados entre las de mas bajos niveles de ingresos llos 

que tenian una renta per capita inferior a 295 dolares EE.VU. en 1978) expe

rimentaron una finne dis::ninuci6n de su participaci6n en el VAI reundial duran

te los ai'ios comprendidos entre 1963 y 1980. Los paises de baja renta solo 

representaban el 11% ~el VAI de los paises en desarrollo en 1980, a pesar 

de que su pobiaci6n combinada era el 51% de la de todos esos paises. 

18. Estas cifras revelan amplias disparidades entre las paises en dese.rrollo 

respecto al grade de progreso logrado en materia de industria.lizaci6n. Tales 

disparidades obedecen a factores naturales, como la riqueza de recurses 

naturales, n"Wnero tle naoitantes (y, por consiguiente volumen del ~ercado 

interno) y caracter1sticas geograficas del pais (por ejemplo, si tienen 

acceso al mar). Ademas, las politicas nacionales que sige~ para lograr el 

desarrollo tienen inevitablemente efectos acumulativos. For una parte, una 

politica energica de industrializaci6n orientada a la exportaci6n. oue con 

frecuencia refleja un aumento consciente del refinamiento tecnol6gico de las 

productos exportados, conQucira, si prosigue durante vario~ aftos, a la insti

tucionalizaci6n de la pericia tecnica y comercial dentro del conjunto de la 

economia. Se habra logrado asi una transformaci6n cualitativa, pero a un 

costo elevado que puede acarrear una mayor vulnerabil.i.dad en el proceso J.e 

industrializaci6n. El grupo de pa1ses a los que a menudo se denmina "paises 

recientemente industrializados" comparte tales caracteric;ticas y, cano depen

den del mercano externo, la tasa de crecimiento del sector manufacturero en 

algunos de estos paises fue en 1982 muy inferior a la de anos anteriores. 

Par otra parte, los paises muy pcblados CClllO China y la India, que han adop

t~do politicas de industrializaci6n mas centradas en el mercado interno, se 

encuentran en una situaci6n de menor dependencia de los mercados exteriores. 

Esos dos paises siguierc!'l acusando un impresionante crecimiento del sector 

manufacturero dl'rante 1982 (1,0% y 4, 5%, respeet:.::vamente). Tambien es cier

to, sin embargo, que tienen un acceso mas limitado a las reservas de divisas. 

Entre estos dos polos extremes se encuentran varies paises en desarrollo que 

han seguido politicas mixtas, a menudo porque las caracteri'.sticas naturales 

que antes se mencionan han coartado una estrategia plenamente orientada a 

la expo:taci6n o una estrategia para la sustituci6n de las importaciones y 
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muy frecuentemente tambien porque la debilidad de otro sector clave -la 

agricultura- o si no la falta de abastecimiento de energ1i nacional o el bajc 

nivel de la renta per ca pi ta han ocasionado una forzos:;. limi tac ion de los 

recur~~s destinados a la inversion. 

19. En la Reunion de Grupos de Ex:pertos de Alto Nivel sabre Fol1ticas 

Industriales, celebrada con anterioridad a la Cuarta Co~ferencia General~. 

tales diferencias manifiestas indujeron a la redacci6n de una tipologia de 

los paises en desarrollo. Se reconocio que convendr1a distinguir tres gru

pos de paises: los que tienen posibilidades de expansion basada en el merca

do externo, las que tienen p0blaciones suficientemente grandes para seguir 

~na estrategia que ponga mas SUS miras en el interior y los que necesariamen

te han de combinar estas dos politicas. En est~ Ultimo grupo figurarian los 

pa1ses menos adelantados pero no estar1a limitado a ellos. Besandose en 

esta triple clasificaci6n, se formularon las recomendaciones de la Reunion. 

G. Nivel sectorial 

20. La participaci6n del sector ma.nufacturero en las econom1as de los pa1-

ses en desarrollo ha venido creciendo firmemente. El sector manufacturero 

aument6 su proporci6n en el producto interno brute (FIB) d~sde el 15% en 

1963 al 18,1% en 1973 y al 19,2% en 1980. Estas dfras, que son el promedio 

de un grupo de 93 pa1ses en desarrollo, indican el firme progreso logrado 

en el nivel nacional de desa:rollo estructural. Aunque las participaciones 

tienden a ser mayores en los paises con niveles superiores de ingresos, inclu

so el grupo de pa1ses de niveles inferiores aumento su participacion en el 

FIB por concepto de manufacturas, desde el 12,5% en 1963 .. ..._ 11;,4% en 1973 

y al 15 ,1% en 1980. En contraste con el aumento global en 1.a partic ipaci6n 

por concepto de manufacturas, la participaci6n de la agricultura descendi6 

de manera mas pronunciada durante el mismo per1odo: desde el 28,4% en 1963 

al 19,9% en 1973 y al 17,4% en 1980. Incluso para el grupo de menores in

gre~os, disminuy6 tlesde el 47,4% en 1963 al 41,8% en 1973 y al 38% en 1980. 

Por consiguiente, por transformaci6n estructural ha quedado sentada la base 

para el logro de futures progreSDs. 

21. Las cifras disponibles para 1980, cuando la participaci6n de los paises 

en desarrollo en el VAI mundial era la misma que en 1982, es decir, el 11%, 

indican que la participaci6n de esos pa.lses en la prod•1cci6n a niveles sec

tori;:.les de la industria manufacturera fue muy desigual. Por ejemplo, lo~ 
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paises en desarrollo lograron en ese a.ii.o altas p~rticipaciones en la produc

ci6n to~al mundial en indu:strras tradicionales ~amo las de productos alimen

ticios (15,1%), bebidas (18,6%), tabaco (30,7%) y textiles (18,7), ademas 

de una participaci6n extraordinariamen~~ elevada en la refinaci6n del petr6-

leo, que alcanz6 el valor del 41,8%. En cambio, muestran participaciones 

muy bajas en las sectores tecnol6gicamente mas adelantados, tales coma las 

productos del metal (7,3%1, maquinaria nn electrica (5,0%1, 1D.aquinaria 

electrica (6,6%1 y equipo de transporte (7,5%). Esas participacione~ ape

nas han aumentado desde 1975. Dada la importancia que tienen esos sectores 

para el crecimiento global de las economia~modernas, tanto desde el punto 

de vista de los bienes de capital coma a erectos de proporcionar la infra

estructura necesaria para un desarrollo socioecon6mico aceler~do, son real

mente graves las consecuencias que de ello se derivan para el crecimiento 

sostenido y la autosuficiencia de las paises en desarrollo. Por otra parte, 

la propia existencia y el funcionamiento armonioso de tales industrias, que 

ocupan una posici6r cardinal en el conglomerado industrial de las economias 

modernas, revisten enorme importancia para asegurar el desarrollo tecnol6gi

co con la eficiencia y flexicilidad necesarias para futures progresos. 
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II. EFECTO DE LA CRISIS ACTUAL EN I.A INDUS'l'RIALIZACION DE 
LOS PAISES EN DESARROLLO 

22. Los pa{ses en desarrollo lcgraron alcanzar en epocas anteriores una tasa 

de crecimiento razonable para el sector manufacturero. Des~e 1963 a 1973 

aument6 seg1'.in un promedio del 8,0% anual. Una caract~rfstica de la crisis 

actual no solo ha sido que la participaci6n de los pafses (n desarrollo en 

el VAI mundial apenas haya aumentado desde 1975, sino que tam.bien hayan cesado 

las altas tasas de ci-ecimiento del sector manufacturero en tales pafsP.s: en 

1981 el sector manufacturero creci6 con arreglo al -0,4% yen 1982 al 0,1%. 

Los ~aises en desarrollo lograron ajustarse con notable elasticidad a la 

depresion q1.le sufrio la econom!a mundial a principios de los afios 70, me.n

teniendo niveles aceptables de crecimiento del PNB y del sector manufacturero, 

pese a las severas dificultades ocasionadas por la desaceleraci6n en el Norte, 

en donde par ejemplo el PIB de los paf ses desarrollados aument6 en menos del 

1% en 1975, con un crecimiento de -1,2% del VAI. Sin embargo, la crisis 

actual no ha podido ser evitada par los pafses en desarrollo y el descenso 

en estos pa!ses ha sido todav!a mas pronunciado que en el Norte. 

23. Un rasgo importante de la actual crigis es el descenso que ha experi

mentado el volumen del comercio mundial. Entre 1963 y 1973 aument6 segun una 

tasa anual del 8,5%, pero entre 1973 y 1981 el crecimiento anual solo rue del 

3,5%. No experiment6 ningiln aumento en 1981 y, en realidad, disminuyo entre 

el 1,0 y el 2,0~ en 1982. 5/ El lento c~ecimiento de las econom!as del Norte 

ha tenjdo una grave repercusi6n en la dt!rtanda lo que, unido al creciente 

proteccionismo, ha originado que las eA-;.ortaciones de manufacturas de los 

p,U .ses en desarrollo se vean gravemente afectadas. El descenso de los 

beneficios totales por exportaciones de los ~afses en desarrollo, combinado 

con la grave presi6n que en s~ balanza de pagos ha ejercido la crisis actual, 

ha dado por resultado a su vez que muches paf ses en desarrollo reduzc ~ sus 

importaciones. En 1982, por primera vez en los Ul.timos 20 at'los, las impor

taciones de las pa{ses en desarrollo experimentaron una disminuci6n real. '!._/ 

24. En particular, los pa!se~ en desarrollo importadores netos de energ!a 

se ban visto obligados a solicitar pr~st8Dlos en condiciones comerciales. 

Esto es debido a que no les cabfa ot.t"a alterne.tiva. El volumen de la 

'!_/ 1..8 relaci6n de intercambio de ecte grupo empeor6 en un 3% ~~ 1982, 
quinto a.t!o consecutivo de disminuci6n. Estudio Econ6mico Mundial 
(Publicaci6n de l&S Naciones Unidas, nGm. de venta s.83.II.C.l), p~g. 4. 
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asistencia oficial para el dbsarrollo creci6 con arreglo al 4,0% anual en 

terminos reales a finales de los afios 70, pero descendi6 en un 11% en 

term.inos nomindles en 1981 y probablemente no recuper6 su nivel de 198o 

durante 1982 §_/. A finales de los a.nos 70 se produjo una reactivaci6n de la 

inversion directa privada en los pa{ses en desarrollo y un aumento del 2~% 

en 1981, no obstantc lo cual ha sido un nivel de todo punto inadecuado para 

hacer frente a la presi6n ejercida e~ la balanza de pages del Sur. Por 

eso, la principal fuente de fondos han sido los mercados intern~cianales de 

capital. Estes mercados parecfan atractivos en la medida en que sus tipos 

de interes permanecieron a un nivel razonable, pero los tipos de ir.te~s 

elevadfsimos que prevalec{an en 1981 y 1982 desalentaron la solicitud de 

nuevos presteJ1tos y aumentaron el costo del servicio de la deuda hasta tal 

punto que a muches pa1ses se les planteaban dificultades casi insuperables. 

La proporci6n del servicio de la deuda para el conjunto de paf ses en desa

rrollo rue del 13,5% en 1970 y del 13,6% en 1980, pero para 1981 se hab!a 

elevado hasta el 16, 3% y se calcula que alcanzara eJ. 20, 7% para 1982 II. 
Estas cifras totales ocultan otras incluso mas alarmantes: en los pafses de 

bajos ingresos de Africa la proporci6n era de: 28,3% en 1982 y en los pafses 

de .America Latina importadores de petr6leo esa proporci6n alcanz6 el 53,2%. 

Ademas, las remesas de los emigre.ntes, queen algunos pa!ses en desarrollo 

hab{an constituido una importante fuente de divisas, tembien disminuyeron 

a medida que decrec{a la actividad en los pafses industrializados. ~/ 

25. Las presiones en la bale..~za de pagos ejercen efectos de tres tipos 

di~erentes en la industria de los pafses en desarrollo. A corto plaza, las 

inversiones existentes pierden eficiencia debido a que las reducciones de 

las importaciones conducen a la escasez de materias primas y de bienes 

intermedios, asi como de piezas de recambio y maquinaria de repuesto. El 

resultado es una utilizaci6n insuficiente de la capacidad. A plaza ~ediano, 

la terminaci6n de los proyectos industriales que ya estan en vf~s de reali

zaci6n se ve igualmente afectada por la escesez de las importaciones. 

Finalmente, es necesario aplazar o anular los nuevos proyectos ya planeados. 

Estas dificultades s~ acumulan en el case de que la industria, en su capa

cidad actual o proyectada, este orientada hacia la exportaci6n, pues entonces 

*I Las remesas de los trabajadores a los pafses en desarrollo creci6 
segiin un promedio del 26,4% anual en terminos corrientes entre 1970 y 1980, 
pero solo en un 7,2% desde 1980 a 1982. (Informe sabre el Desarrollo Mundial, 
1983, del Banco Mun~i~l), p&g. 15 del texto ingles. 
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el reducido nivel de la demanda mundial, que forma parte de la recesion, 

constituye un obstac•·, I') mas para 111 viabilidad de la industri11. 

26. En su respuestn a la ONUDI dura.~te el tercer ejecicio peri6dico, los 

go~iernos de los paf ses en desarrollo indicaron qu~ reconocfan la grave 

repercusi6n de la actual crisis econ6mica, en particular la recesi6n eu el 

Norte, el alto nivel de los tipos de inte~s, el deterioro de la relaci6n 

de intercambio para los pafses en desarrollo, las limitaci~nes en materias 

de divisas y el aumento del proteccionismo. Pese a t~do ello, sin emb11rgo, 

los gobiernos de los pafses en desarrollo no han modificado su estrategia 

fUndamental bas· ... da en confiar en el sector indtAstrial como contribucion 

central al crecimiento econ6mico. Sin embargo, la creciente crisis de los 

G.ltimos aftos, as! como las actuaciones catastr6ficas durante 1982, obliga 

a proceder a una reevaluaci6n de las pol{ticas nacionales e interna~ionales 

en materia de industrializaci6n. 

27. A esta conclusi6n se lleg6 tambi~n en una Reunion sobrP. Estrategias y 

Polfticas de Desarrollo Industrial para Pefses en Desarrollo, celebrada en 

Lima co~o preparaci6n para la Cuarta Conferencia General de la ONUDI: 

"Al considerar ~strategias y polf ticas de industrializaci6n para los 
pafses en desarrollo en los decenio& de 1980 y 1990, se convino en que 
en ellas se deb!an volver fl. considerar las pol!ticas existentes e intro
~ucir otras nuevas que se conformasen a las nuevas realidades macroecon6-
micas de la econom!a mundial." fJ_/ 

2~. Quiz& la recesi6n de los pa!ses desarrollados est( 'lhora tocando a su 

fin y tan s6lo haya sido la fase de un ciclo~ 0 bien puede no ser mas que un 

s!ntoma probablemente persistente de un profUndo malestar estructural profun

damente arraigado que aqueje a la econom!a mun.dial, en c=ualquier ca.so es 

evidente que de ello deben extraerse algunas lecciones. Ha quedado expuesta 

la vulnerabilidad de los pafses en desarrollo en su dependencia del Norte, 

pues el efecto que ha producido en cl Sur ha sido mucho mas grave. Ha 

puesto, por tanto, de manifiesto la vulnerabilidad de las estrategias de 

industria.lizaci6n, que estan demasiado estrech8lllente vinculadas con las expor

taciones a los pa!ses desarrollados, tanto si se trata de productos basicos 

primarios como de manufacturas. Ha centre.do una nueva atenci6n en la impor

tancia del mercado interno y ha infundido nuevo !mpetu a la cooperaci6n 

econ6mica y t~~nica entre los propios pafses en des~rrollo. 

29. El efecto de la recesi6n mundia.l ha sidr mas grave en algunas rftDl&S de 

la industria manufacturers. de los pa!ses en desarrollo que en otras. Ahora 
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bien, ha afectado de aanera especial a al~as industrias importantes, en 

las que radican las aspiraciones a la industrializaci6n de muchos pa!ses en 

desarrollo. Entre cllas figuran las industrias sideriirgica, petroqu!mica y 

mecanica. 

30. Los pafses en desarrollo hab!an planeado, por ejemplo, aumentar su capa

cidad en el sector sider6.rgico desde unos 80 aillones de toneladas en 1980 

a casi 200 millones de tone lad.as en 1990, y algunos pa!ses esperaban ampliar 

sus exportaciones a los pa!ses desarrollados en particular. En re~lidad, 

a rinales de 1983 parec!a que no serfa posible lograr este incremento de 

capacidad en gr&n parte, y hubieron de aplazarse o anularse algunos proyectos 

para la construcci6n de nuevas plantas debido a las dificultades para obtener 

financiaci6n externa, a la escasez de materias primas y a la reducci6n de la 

demanda. 

31. L& industria petroqu!mica tambi~n result6 severamente arectada. La 

reducci6n de la demanda en los pa!ses desarrollados ha originado tambien 

un exceso de capacidad en esos pa!ses: en consecuencia, las importaciones 

m&s baratas procedentes del Korte am~nazan la viabilidad de las nuevas 

plantas del Sur. La recesi6n ha dado tambien lugar a una reducci6n en la 

demanda prevista para el futuro y ha agravado los problemas de financiaci6n 

para lo~ complejos petroqu{micos en los pa<ses en desarrollo. Por consi

guiente, se han aplazado muchos proyectos que estaban previstos. 

32. En general, el efecto de la recesi6n mundial puede observarse en mu~has 

ramas de la industria manufacturers de los pa!ses en desarrollo, aunque 

difiere de una re.ma a otra. Por ejemplo, hay escasez de insumos intermedios, 

lo que afecta a la industria del cuero y de los productos de cuero, as! como 

a la industria automotri~ 1e esos pa{ses. Ahora bien, ha sido la reducci6n 

de la demanda en el Ro?te lo que esta frenando la industria electr6nica del 

Sur, y un creciente proteccionismo en el Norte lo que obstaculiza concreta

mente la industria de textiles, calzado y vestido. 
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33. Hay seftales recientes de que las perspect~Tas de la econom{a mundial 

son ahora mas brillantes de lo que parec{an hace un afto. Sin embargo, 

aunque para que progrese la economf a mundial es necesaria la recuperacion 

parcial del Korte, no basta en modo alguno con que se cumpla esa condicion. 

Es menester adoptar pol{ticas que est~n internacionalmente coordinadas y que 

reconozcan que la econom{a mundial tiene dos rasgos distintivos: su interde

pendencia y su estructura en proceso de caabio. Se sostiene aqu{ que estos 

dos rasgos significan que la industrializacion de los pa!ses en desarrollo 

constituye una estrategia necesaria y beneficiosa para reactiTar el conjunto 

de la economia mundial. 

34. La economfa mundial es un sistema vinculado. La crisis econ6mica actual 

muestra las limitaciones que restrigen las verdaderas facultades de los 

gobiernos nacionales a efectos de concebir y mantener pol{ticas econ6micas 

arortunadas con independencia mutua. La vinculacion mas evidente entre las 

diferentes econom{as naciocales es la que se realiza mediar•te el comercio. 

Una visi6n convencional del ccmercio mundial serf a la de consider4r que el 

Sur suministra al Norte las materias primas (c01110 productos agrfoole.s, mine

rales y petr6leo). El Korte, por estar industrialmente adela.,tado, sumi

nistra a su vez al 3ur los prnductos acabados. Incluso dentro de esta visi6n 

convencional, puede advertirse una estructura de interdependencia; las 

induatriu del Rorte necesitan las materias primas del Sur, y los consu:ni

dores del Sur necesitan las aanufacturas del Korte que ellos no pueden 

producir por s! solos. En realidad la situaci6n es mucho mas compleja 

de lo que parece; ~entro del mismo Norte existe un comercio en continua 

expansi6n entre las industrias. Debido a la especializaci6n, las propias 

econom!as del Norte son cada vez mas interdependientes. An&logamente, los 

progresos logrados por el Sur en ma.teria de industr.ializaci6n, por lo menos 

en &lgunos pa!ses en desarrollo, significan que la interdependencia est& 

cobranrlo nueTas formas y huta est& aumentando entre los propios pa!ses en 

deaarrollo. Incluso las fol"ll&a menos refinadas de industrializaci6n, en las 

que los pahes en desarrollo asumen le.bores de montaje y reexportan al 

lorte productos acabados (en muchos casos iniciados por empresas transnacio

nalea), indican que la interdependencia es una realidad que aumenta a medida 

que se producen cambios en el comercio internacional. 
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35. De becho, la manera de participar los pa!ses en desarrollo en el 

comercio durante el per!odo de crecimiento subsiguiente a la segunda guerra 

mundial ~uestra que cada vez son parte mas integrante del sistema de inter

dependencia global. Los pa!ses en desarrollo ban incrementado la propor

ci6n de sus exportaciones en el PIB durante los dos decenios comprendidos 

entre 1960 y 1980 desde el 16% al 25% par t~rmino :-nedio. En 1980, esos 

pa!ses recibieron las dos quintas partes de las exportaciones de las Estados 

Unidos, dos quintas partes de las exportaciones externas de la Comunidad 

Econ6n:.ica Europea y mas del 45% de las eXl)ortaciones del Jap6n. El comercio 

de los pa!ses en desarr~llo ha llegado, por consiguiente, a ser muy impor

taute, no solo para ellos mismos sino tambi~n para el sistema econ6mico 

mundial en conjunto. 

36. Se puede observar clarameo+.e esa interdependencia examinando las tasas 

de crecimiento anual dcl PIB de los pa!ses desarrollados y en desarrollo en 

conjunto. Es muy notable que desde 1960, en particular, las tasas de creci

miento del Norte y del Sur hayan acusado un comportamiento muy similar, 

elevandose y descendiendo por lo general simultaneamente, pero en cada caso 

produciendo un efecto mas pronunciado en el Sur. Es evidente que las dos 

tasas de crecimiento oscilan segfui alguna caracter!stica comlin. La inter

dependencia entre el Norte y el Sur se manifiesta como un sistema vinculado 

de crecimiento o, como ocurre actualmente, como un problema comGn. 

37. Otro aspecto de la interdependencia Norte-Sur es el financiero, y la 

actual crisis de la deuda lo pone claramente de relieve. A mediados de 

1982, la deuda total pendiente de los pa!ses en desarrollo era de unos 

800.000 millones de d6lares EE.UU. El espectacular aumento de las deudas a 

corto plazo en 1979 y 1980 ha significado que los pa!ses en desarrollo 

ten!an que rerinanciar la deuda 0 bien reembolsar mas de 140.000 millones de 

dolares, o sea tres veces el reembolso de sus deudas a media plaza en 1982 

solamente. A esta cifra hay que a~adir las pagos de las intereses de 60.000 

millones de dolares EE.UU., de las cuales 48.000 millones de dolares eran por 

concepto de deudas a media plazo, lo que hace que 101 pagos totales de los 

pa!ses en desarrollo en 1982 para el servicio de la deuda ascendieron a 

unos 244.000 millones de d6lares. LC6mo se pueden reembolsar estas deudasT 

Esencialmente los deudores s6lo pueden reembolsar la deuda si logran cifras 

elevadasde crecimiento y del volumen de exportacioneft. Cualquier otra medida, 

como el reajuste de las deudas s6lo sirve en el mejor de lcs casos para 
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aplazar ~1 problema. En este sentido, la crisis de la deuda no puede resol

TI!rse mediante una reducci6n de ~astoso Si todos los pa{ses deudores 

contraen sus econom{as, las exportaciones del Norte menguar8.n, el crecimiento 

tanto del Sur como del Norte sufrira una demora y todo esto vendra a'agravar 

los problemas de la deuda existentes en lugar de ayudar a resolverlos. 
I 

38. Se puede utilizar la interdependencia de manera positiva para generar 

un c!rculo virtuoso y tambi~n negativamente para generar un c!rculo vicioso: 

la opci6r. parece evid~nte. Intensificar el comercio Norte-Sur, es decir, 

haciendo un uso positivo de la creciente interdependencia, se present& como 

la mejor opci6n de que disponen ftlllbos grupos de pa{ses. La importancia de 

los pa!ses en desarrollo en la actual estructura de interdependencia global 

y, lo que es &Wt mas importante, SU potencial en el fUturo significa que lOS 

esfuerzos renovados para su industrializaci6n pueden beneficiar considera

blemente a la econom!a mundial. Los pa{ses en desarrollo constituyen un 

inmenso mercado en gran parte sin aprovechar. Los niveles de consumo de 

gran mayor!a de la poblaci6n mundial son muy inferiores a los del Norte. Los 

sectores econ6micos de los pa{ses en desarrollo representan tambien un cam.po 

en gran parte inexplotado para la inversi6n y la aplicaci6n tecnol6gica y 

los recursos naturales y humanos se han venido utilizando hasta ahora en un 

grado insigniricante. Una serie de pol!ticas internacionales encaminadas 

a liberar este tremendo potencial brindar!a a la econom{a mundial oportu

nidades de crecimiento de un alcance insospechado. 

39. La. demanda potencial de los pafses en desarrollo es de tal magnitud que, 

si pudiese incrementarse la oferta, existir!an nuevas oportunidades de que 

la econom.fa mundial alcanzase niveles de crecimiento muy elevados. En 

consecuencia, el retorno al pleno empleo y al rapido crecimiento de la eco

nom.fa mundial puede orientarse hacia un aumento de las inversiones desti

nadas a la liberaci6n de los recursos inexplotados de los pa!ses en desa

rrollo para lograr una utilizacion mas eficaz de SU {ndustrializacion 

acelerada. 

40. Es esencial que los gobiernos nacionales reconozcan no solo la inter

dependencia en su estado actual, y coordinen en consecuencia sus pol!ticas 

en los aspectos a corto plazo, sino tambien las nuevas rronteras del creci

miento econ6mico mundial, y ~dopten as1 pol!ticas de reajuste estructural 

espec{fic&mente dirigidas hacia ellas. La. falta de pol!ticas de reajuste 

estructural hace que la situaci6n mundial sea peor de lo q_ue debiera. La 
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rigidez de las estructuras tiende asimismo a anular las pol{tica~ nacionales 

macroecon6micas. Cuando las estructuras de la economfa so~ rfgidas, 

la movilidad del factor r!sico es baja. Ello significa que la capacidad 

industrial existente se mantiene fUera del punto en el que es eficiente y 

las ruerzas laborales no pueden trasladarse a sectores m&s productivos. En 

esa situaci6n, una pol{ ti ca de reflaci6n que ac!opt~ medidas fisclll.es ~r mone

tarias est& llamada a provocar presiones inflarionarias causadas por el juego 

de intereses d~ determinados grupos existentes dentro de la econom.!a. La 

rigidez estructural es una fUente b&sica de descensos de la productividad 

y baja ericacia. En e: a situaci6n, los instrumentos de pol{tica macroeco

n6mica no pueden ejercer gran influencia y, sin un aumento de la productivi

dad, las pol{ticas monetarias a.~tiinflacionarias tenderan a ser inericaces y, 

de hecho, crearan desem:pleo y estatlcamiento. 

41. Se necesita mas bien una pol{tica de reestructuraci6n que reconozea las 

posibilidades de crecimiento de los pa{ses en desarrollo as{ como sue resul

tados y beneficios. Existen muchos indicativos en apoyo de la opini6r. de 

que los pa{ses en dessrrollo pueden ofrecer en lo que queda de siglo un 

nuevo cam:po para el crecimiento industrial. Tras las primeras olas de 

industrializaei6n que comenzaron el siglo pasado, tm grupo de pa{ses en 

desarrollo inici6 un proceso de industrializaci6n en el decenio de 1950 que 

les permi ti6 convertirse en importantes productor1~s. 

42. La exportaei6n de manufacturas es uno de lo~ indicadores mas visibles 

de la capacidad de crecimiento de una econom{a. El nGmero de pa{ses en 

desarrollo que exportaron producto~ manuracturados por valor de mas de 

100 millones de d6lares de los EE.UU. (a los precios de 1975} hab{a aumen

tado de 18 en 1965 a 22 en 1970 y ~ 47 en 1979. Los pioneros del creci

miento orientado a la exportaci6n estan ahora empenzando a introducir cambi~s 

en la composici6n de sus exportaciones, orient&ndose hacia las esferas de la 

tecnolog{a soristicada y a los productos que requieren conocimientos muy 

especializados. Los rezagados se benefician de la experiencia adquirida 

por los innovadores empezando por productos manufactu~ados que requieren 

conocimientos especializados de bajo nivel. El aprendizaje por l~ practica 

permite a los rezagados competir de forma efectiva en el mercado interna~ 

cional, como lo prueban las tasas de penetraci6n en el mercado y el creci

m.iento de las exportacioneo. El rapido desarrollo y la aplicaci6n de 

tecnologfa en materia de transporte, comunieaciones e informaci6n durante el 
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per!odo posterior & 1& se~d& guerr& mlllldia1 parecen h&ber &celer&do l& 

e:xpansi6n de l& industrializaci6n. 

43. Las te.sas de ahorro y d~ inversi6n proporcionan otro indicador de l&s 

posibilid&des de crecimiento i~dustria1 de un ps{s. Las estad{stic&s indican 

que el niimero de p&!ses ~n desu·rollo cuyc &horro fue del 20% o mas del PIB 

hsb!& aum.entado de 17 a 31 entre 1960 y 1979, y que el n6mero de p&!ses 

en des&rrollo con in-versiones del 20% o mas del PIB se hab!& increment&do 

de 20 & 56 •lurante el mismo per!odo. Tales actiridades de ahorro y de inver

si6n estaban ya produciendo sus frutos en form& •le desarrollo industria1. 

Durante el decenio de 1970, 52 pa{ses en desarrollo h&b!e.n superado la t&sa 

~edis de crecimiento industria1 registrada en las econom!&s industriales 

(3,2%), en comparaci6n con el nivel a1c11Dzado en el decenio de 1960, en 

que 29 pa!ses en desarrollo superaron la tas& media de crecimiento de l&s 

economias industria1izadas (6,2%). 

44. El personal calificado (en materia de p:roducci6n, gesti6n e incluso 

actividades empresariales) y la habilidad para adquirir knov-hov y tecnolo

g!a son tambi~n insUJ1os esencia1es de la industria1izaci6n. Los pa!ses 

en desarrollo ya ban logrado importantes progresos en esta esfera. El 

n<imero de estudiantes matriculados en universidades, colegios universitarios 

y centros de estudios superio~es en los pa!ses en desarrollo er& inferior a 

un mill6n en 1950. En la actualidad, esta cifra se ha incrementado hasta 

unos 10 millones, Jo que equivale al n6mero de matriculados a nivel univer

sitario en todos los pa!ses desarrollados, incluida la Union de Republicas 

Socialistas Sovi~ticas y los Estados Unidos de Am~ric&, en 1960. Esas modi

ficaciones en los insumos de la producci6n est&~ confirmadas por los cambios 

en la estructura de la industria de los pa!ses en desarrollo, donde se 

tiende a una producci6n mcierna y que requieregran proporci6n de persona1 

calificado. Vale la pena destacar que la producci6n de bienes de capital y 

de productos basicos (insum.os intermedios) e:xperiment6 el progreso mas 

rapido, mientras que la participaci6n de la industria agroalimentaria, 

industria ligera y refinaci6n del petr6leo disMinuy6 durante el decenio 

de 1960 y de 1970. 

45. En general, pues, la in~ustrializaci6n de los pa!ses en desa~rollo es un 

proceso que ya ha comenzado. A pesar de las condiciones dif{ciles, se han 

sentado las b.t.Bes y existen posibilidades de realizar nuevos e i.mportantes 

progresos. A los pa!ses en desarrollo les queda atin una mnplia selecc:i6n 



:D/CONF.5/14 
p&gina 20 

de tecn~log!as por adoptar, que proporcionara una corriente de oporttmidad~s 

de inversi6n entre pa!ses con diversas fases de desarrollo, permitira el 

aprovechamiento de muchos recursos naturales y hU111anos y dara lugar ft un 

rap1do crecimiento de la demand& en el mercado de productos manufacturados. 

Para abreviar, el S1ir podrf a proporcionar un nuevo campo para la industriali

zaci6n global, y la co~riente masiva de capital privado hacia las pafses en 

desarrollo que tuvo lugar en el decenio de 1970, si bien ahor~ interrumpida, 

confina.a esa opinion. La industrializaci6n de los pa!~~s en desarrollo, coma 

se pidi6 en la Declaraci6n y Plan de Acci6n de Lima en Materi~ de Desarrollo 

Industrial y Cooperaci6n (ID/COHF.3/31, cap. IV), puede pues proporcionar un 

punto fecal para la planificaci6n econ6mica del Norte y Sur que beneficie 

a ambos. 

46. La Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (resoluci6n 35/56, anexo, Asamblea General), 

ha establecido concisamente un~ v!a de crecimiento para los pa!ses en desa

rrollo hasta 1990, v!a que representa un paso importante hacia la consecuci6n 

de la meta de Lima. El ~bjetivo del 7% de tasa media de crecimiento anual del 

PIB de las pa!ses en desarrollo se bas6 en un 8.l'aHsis que part!a de la 

hip6tesis de un crecimiento razonable del Norte est:mado en una media del 

3,7% anual. Se consider6 que estas tasas de crecimiento del Norte y del Sur 

orrec!an muchas ventajas. No crear!an dificultades insalvables al consume, 

no estar!an indebidamente limitadas por las expectativas relativamente 

modestas de crecimiento agr!cola de los pa!ses en desarrollo, y permitirian 

que, en el proceso, las pa!des desarrolle.dos prestasen un nivel razonable 

de asistencia a los pa{ses en desarrollo. La Estrategia Internacional del 

Desarrollo representa, pues, una v!a de crecimiento armonioso para trans

rormar en gran medida el rlnculo actual entre Harte y Sur, pasando de una 

situacion en la que la recesi6n en el Norte recae de forma mas intensa en el 

Sur a otra en la que tanto el Norte coma el S\ll" crezcan a un ritma 

considerable. 



ID/CONF.5/14 
pagina 21 

IV. PERSPECTIVAS A LARGO PLAZO PARA LA INDUSTRIALIZACION 

47. Como se indic6 en la publicaci6n especial del Estudio d21 Desarrollo 

Industrial]_/, la consecuci6n de la meta de Lima lleva consigo un cambio con

siderable de la estructura econ6mica mundial. No obstante, el ejemplo de las 

economias de planificaci6n centralizada, ya mencionado, es instructivo. Entre 

1960 y 1982 su participaci6n en el VAI mundial se increment6 del 13,3% al 25%. 

Ello se considera como un indicative de las grandes posibilidades de reajuste 

de la econo.:Ua mundial, y se puede concluir sobre esta base que existe en 

efecto suficiente flexibilidad en el proceso de reajuste para avanzar hacia 

el logro de la meta de Lima. 

48. El logro del objetivo de Lima entraii.a que el sector manufacturero de los 

paises en desarr~llo crezca mas rapidamente que el de los paises desarrolla

dos. Un examen del crecimiento de su VAI indica que existen efectivamente 

posibilidades de alcanzar mayores indices de crecimiento. La disparidad fue 

positiva, es decir, la tasa de crecimiento industrial de los pafses en 

desarrollo fue mas elevada que la de los paf ses desarrollados en cada aii.o de 

1967 a 1976. En los anos comprendidos entre 1970 y 1975, los paises en 

desarrollo registraron un crecimiento industrial superior al de las paises 

desarrollados en un margen casi suficiente y en cuatro de esos afios la dis

paridad fue tal que, de haberse mantenido, habria sido suficiente para ~i lo

gro del objetivo de Lima. En realidad, la adopci6n d.e la meta de Liffia en 

1975 es en parte resultado de una ola de optimismo en cuanto a le.::; perspec

tivas de industrializaci6n de los paises en desarrollo motiv~Ja por esos bue

nos rendimientos registrados en los anos precedentes. N0 obstante, la parti

cipa~i6n del 11% en el VAI mundial que ahora ostenta los paises en desarro

llo, cifra que apenas representa mejora alguna con respecto a la de 1975, 

significa que esencialmente el periodo para la consecuci6n de la meta de 

Lima ha quedado reducido de 25 a solo 17 anos. 

49. El Estudio del Desarrollo Industrial observa que no ca:.ie esperar que el 

crecimiento industrial de los pal.ses desarrollados sea en el futuro tan ele

vado como antes de 19'(0 debido a los cfectos a largo plaza del descens0 de 

las inversiones, a la disminuci6n de los beneficios de la productividad y 

a los cambios en la estructura de la deI!lB.l'lda final, a niveles de ingresos mas 

altos, con tendencia a apartarse de la fabricaci6n de productos man~factura

c!os. En cuanto a los paf ses en desarrollo, entre los fact ores que pueden 
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influir COnsiderablemente en SU propio rendimiento Cabe Citar la rapida 

expansion del sector manufacturero asociada con niveles intermedios de ingre

sos per capita, asi como la dependencia de los paises en desarrollo que hayan 

adoptado estrategias de itldustrializacion orientadas hacia el exterior toman

do como base el crecimiento y las politicas de los paises desarrollados. 

50. En relacion con el logro del objetivo de Lima, uno de Jos escenarios 

preparados por la ONUDI, que parte del supuesto de un cierto retorno al cre

cimiento existente antes de la crisis pero de ninguna alteraci6n fundamental 

en las estructuras y politicas existentes, revela que en 1990 la participa

ci6n en el VAI mundial sera solo del 13%. Ello significaria en cierto modo 

una vuelta al status quo existente antes de que surgiese la actual crisis 

economica mundial. La reestructuraci6n de la econom!a mundial no puede lo

grarse siguiendo viejos modelos. 

51. Ya se ha hecho referencia a la Estrategia Internacional del Desarrollo 

para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El supues

to mas importante contem:plado en la Estrategia es una media del 7,0% de 

crecim.iento del PIB de lcs paises en desarrollo durante el cl.ecenio de 1980 

a 1990. Una simulacion de estos y de otros elementos de la Estrategia, 

a saber, la plena cooperaci6n Norte-Sur, como se solicit6 durante el Tercer 

Decenio p~ra el Desarrollo, supondria una participaci6n de los paises en 

desarrollo en el VAI mundial del 15,6% hasta 1990, mej0ra considerable res

pecto al escenario de referencia. En consecuencia, las cifras del Tercer 

Decenio para el Desarrollo representa.I" un paso hacia el logro de la meta de 

Lima del 25% en el aiio 2000, pero aun asi serian precisos beneficios ailn 

mayores en el decenio de 1990 al aiio 2000 para alcanzar realmente ese obJe

ti vo. Se parti6 en re~lidad de este supuesto en los calculos efectuados den

tro del sistema de las Naciones Unidas con anterioridad a la adopcion de la 

Estrategia, en el sentido de que para alcanzar los objetivos del desarrollo 

en general se progresaria por etapa.s y que en el decenio de 1990 al aiio 2000 

se deberia aspirar a obtener mayores tasas de crecimiento para los paisez en 

desarrollo. En realidad, otros calculos indican que la aplicaci6n de las 

tasas de crecimiento de la Estrategia despues de J990 conduciran a una par

ticipaci6n en el VAI mundial de los paises en desarrollo de solo el 19,2% 

en el ai'lo 2000. 

52. No obstante, cada la actual situaci6n de la cooperaci6n Norte-Sur, no 

resulta apropiado considerar que la simulaci6n del Tercer Decenio para el 
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Desarrollo sea la i'.inica opci6n. Como ya se indica en anterir ~es secciones de 

este documento, se observa actualmente en los paises en desarrollo una reeva

luaci6n de las estrategias de industrializaci6n, tanto nacionales com0 inter

nacionales, debido a la actual crisis econ6mica y a la falta de cooperaci6n 

entr-e el Norte y el Sur para resolverla. La cooperaci6n Sur-Sur, es decir, 

la cooperaci6n econ6mica y tecnica entre paises en desarrollo, no sustituye 

a la plena ccoperaci6n Norte-Sur, pero ha pasado a constituir una opci6n de 

politica cada vez mas importante y representa una alternativa prometedora 

para los paises en desarrollo en la situa.ci6n actual. Ademas, la plena rea

lizaci6n de la cooperaci6n Sur-Sur constribuiria por si misma a transformar 

en cierto modo las relaciones econ6micas ~undiales en Ru totalidad demostran

do que las acciones cenjuntas pueden preducir beneficies conjuntos. 

53. Se puede efectuar ur;.a cierta simulaci6n inicial de ceeperaci6n Sur-Sur 

formulando ciertas hip6tesis, en especial sabre relacienes cemerciales entre 

pa1ses desarrollados y en desarrollo. Dentro de unos limites maximos de 

producci6n razonables, cabe suponer que los paises en desarrollo desvien el 

comercio desde el Norte y establezcan relaciones comerciales entre ellos has

ta un limite del 30% cemo maxima. Adem8.s, se supone que entre las econemias 

del Sur se crean relaciene~1 comerciales derivadas del aumento del volumen de 

los mercados y de las ecrn.1mfas de escala. Teniendo debidamente en cuenta 

la flexibilidad de las pautas hist6ricas de las relaciones comerciales y de 

la distribuci6n del comercie per productos, es posible calcular los efectos 

del cambio en las ecenomfas de les paises en desarrJllo, es decir, la reper

cusi6n en su PIB y producci6n por sectores de lo que podria denominarse 

"desvinculaci6n parcial" de las ecenomias de los pai'.ses en desarrollo ~on 

respecto a los paises desarrellados. Existen indicatives de que en tal esce

nario la participaci6n de los paises en desarrolle en el VAI mundial seria 

del 14,3% en 1990, comparado con el 13,3% en el escenarie de referencia. Por 

modestes que parezcan eses beneficios, son el resultado de la combinad.6n de 

pautas de crecimiento hist6ricas con las nuevas orientaciones del comercio 

internacion&J. y, per tFillto, de elle se desprende que pueden derivarse bene

ficios para los paises en desarrollo si mejeran en cierta medida sus rela

ciones comerciales mutuas, incluso sin cooperaci6n cienti'.fica y tecnol6gica 

y planificaci6n integrada, haciend.e un uso 6ptiDX> de les recurses y medidas 

cemplementarias, implfoi tos en la plena cooperaci6n Sur--Sur. 
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V. OPCIONES DE POLITICA Y DE ESTRATEGIA PARA LOS PAISES EN DESARROLLO 

54. Las tendencias recientes de las politic~~ de industrializaci6n de los 

paises en desarrollo se ponen de ~ifiesto, en particular, en el informe 

soore el examen de los progresos realizados en la aceleraci6n de la indus

trializaci6n de los pa1ses en desarrollo 2_/. Entre las mas notables se en

cuentra la tendencia general tacia un enfoque global y sistematico del desa

rrollo de la tecnologia industr~al, incluidas las actividades para la regu

laci6n de las importaciones tecnologicas y la promoci6n del desarrollo tec

nol6gico aut6ctono, junta con el desarrollo institucicnal que requiere ese 

proceso. A esto har que aiiadir un reconocimiento muy extendido de la impor

tancia de las recurses humanos ~O/. En este sentido, el papel del se~tor 

publico ha sido muy importante en la mayor1a de las pafaes. Otros aspectos 

de las politice..s generales de industrializaci6n tambien son ob.jeto de es

pecial atenci6n, por ejemplo, la creaci6n y el fortalecimiento de centres e 

institutes especializados de investigaci6n, el increm~nto de la intervenci6n 

gubernamental en el proceso de transferencia de tecnologia, y las programas 

de apoyo a la informa.ci6n tecnol6gica. 

55. otra preocupaci6n importante se vincula con la financiaci6n del desarro

llo industrial. La mayor1a de las paises en desarrollo informan sabre la 

adopci6n de medidas destinadas a ampliar las ahorros internos para ese fin; 

esos fondos pueden considerarse mas importantes que la asistencia oficial 

para el desarrollo coma fuente de financiaci6n del sector manufacturero. El 

desarrollo institucional en ese sector continua ampliiindose, y practicamente 

tacos las pa1ses en desarrollo cuentan con una instituci6n al menos para la 

financiaci6n del desarrollo industrial. Sin embargo, a prop6sita de este 

tema, el informe sobre el.examen contiene la siguiente conclusion: 

"Aunque mucho se ha hecho para modernizar y fortalecer la infraestruc
tura financiera de las paises en desarrollo, la movilizaci6n del aho
rro interno no ha alcanzado alin las niveles necesarios para un creci
miento sostenido del sector manufacturero. La mayoria de las yaises 
en desarrolla siguen dependiendo para su industrializaci6n de la fi
nanciaci6n exterior" 11/. 

56. Las politicas de exportaci6n industrial son objeto de crecientc interes, 

y se observa una clara tendencia hacia un increl!"'".nto de la organizaci6n, ls. 

eficiencia de la administraci6n, y las medidas destinadas a aumentar la 

competitividad de las industrias de exportaci6n en las paises en desarralJ.o. 
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Las zonas francas industriales constituyen en la actualidad un componente im

portante de las politicas de muchos paises; se calcula que existen al menos 

en 40 paises en desarrollo. Sin embargo, pese a la conciencia creciente de 

la importancia de las exportaciones en el desarrollo industrial, es pr~ciso 

tener en cuenta recientes indicaciones en el sentidc ne que el comercio mun

dial se esta volviendo cada vez mas discriminatorio. 

57. Desde este pun~o de vista, la cooperaci6n econ6mica entre los pa1ses 

en desarrollo es cada vez mas importante. Cabe seffalar, en particular, la 

proliferaci6n de las agrupaciones regionales, coma el Pacto Andino, la 

Asociaci6n de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), la Cornunidad del 

Cari be (CARIC"OM), la Comunidad Ecein6mica de los Estados del Africa 

Occidental (CEDEAO), la Asociacion Latinoamericana de Integraci6n (ALADI),etc. 

Se observa que la cooperaci6n econ6mica y tecnica entre los pa1ses en desa

rrollo adopta muchas formas, en particular la~ transacciones conjuntas 

Sur-Sur, el desarrollo y la informaci6n tecnologicos, el financiamiento, y 

los planes regionales de desarrollo energetico. Esto se anade al aspecto 

mas destacado de ese tipo de agrupaciones regionales: la promoci6n del co

mercio intrarregional entre los paises que las integran. 

58. Aunque la 1ndole del examen peri6dico no permite necesariamente recoger 

informaci6n completa sabre todos los aspectos de las politicas industriales 

en todos los paises en desarrollo, hay signos claros de que se ha emprendido 

una nueva evaluaci6n de dichas politicas. La Reunion del Grupo de Expertos 

de Alto Nivel sabre Estrategias y Politicas de Desarrollo Industrial para 

Paises en Desarrollo insistio en sus recomendaciones en aquellas politicas, 

tanto nacionales como internacionales, que podian ayudar a la industrializa

ci6n, en especial a traves de una reactivaci6n de la econom.ia mundial, un 

incremento de la coordinaci6n de las politicas en un nivel inter~acional, 

una ampliaci6n de la ayuda suministrada y una reducci6n del proteccionismo 4/. 

Se senalaron coma esferas que requieren especial atenc:.i.6n, le. tecnologia, 

el desarrollo de los recUJ.·sos hum.anos y la cooperacion econ6mica entre 

los paises en desarrollo. 

59. En cuanto a las medidas es~ecificamente nacionales, se hizo hincapie en 

el desarrollo del mercado interno; con otras palabras, el proceso de indus

trializaci6n no debe concentrarse exclusivrunente en los productos para la 

exportaci6n. Sin embargo, se reconoci6 que ese objetivo es mucho mas facil 

de alcanzar en los paises muy poblados y que se encuentran en una etapa mas 
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avanzada de de5arrollo, porque ya disponen de mercados en ~u propia pobla~i6n 

y est8.n en condiciones de producir en nuevos campos con vistas a la sustitu

ci6n de las importaciones. En el caso de otros paises en desarrollo, la 

cooperaci6n es fundamental para promover ese tipo de estrategia. 

60. Los perfeccionamientos tecnologicos afectan al volumen del mercado y a 

las economias de escala, y benefician a los paises en desarrollo. El ade

lanto tecnologico ha dejado anticuadas, en alguna medida, las ideas que an

tes se tenl.an sabre el tamai'io minima de las inste.laciones industriales, y 

en varies sectores de la industria se han producido innovaciones que as~gu

ra.n la viabilidad econ6mica de las instalaciones industriales en escala m8.s 

pequena. Es muy conocido el exito alcanzado en la introduccion de minicen

trales hidroelectricas en el sector de la energl.a, pero en el ultimo decenio 

tambien las miniacerl.as pequenas, eficientes y flexibles han desempenado un 

papel cada ve~ mas importante en el mercado en los paises industrializados. 

La produccion en peq~ena escala de equipos para la agricultura, come herra

mientas manuales, presenta importantP.s posibilidades de expansion. En cuan

to a las miniplantas y plantas pequenas para la prcduccion de cementa, tam

bien presentan buenas perspectivas, aun a costa de una reducci6n del nivel 

de calidad p~rfectamente acep+~ble. Tambien en este case, la flexibilidad 

potencial de la produccion y la reduccion de los costos de transporte (tanto 

para suministros co~o para la comercializaci6n) de la capacidad distribuida 

const~tuy~n factores importantes para incrementar las posibilidades de la 

industria en pequefia escala, ~ue pueden contrarrestar perfectamente otro 

tipo de consideraciones. La invcstigacion y el desarrollo tecnologicos en 

el sector de los materiales de construcci6n, las industrias de transforma

ci6n y los bienes de capital, en narticular, incluida la insistencia espe

cial en una mayor reducci6n de la escala de producci6n, pueden asegurar la 

mayor viabilidad de muchos planes de indu.strializaci6n. 

61. De los debates de la Reunion del Grupe de Expertos de Alto Nivel "!:) 

pueden extraerse algunas conclusiones generales con respecto a las estrate

gias y politicas de desarrollo industrial para paises en desarrollo. La 

primera conclusion se refiere a la creciente interdependencia de la economfa 

mundial (es decir, a traves del comercio, la financiaci6n, la tecnologia y 

las empresas transnacionales), que ha restringido el nfunero de politicas op

cionales de que disponen los diferentes paises en desarrollo; por su parte, 

la crisis econ6mica actual constituye un obstaculo muy serio para que e~os 
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paises pucdan elaborar nuevas estrategias. La mayor1a de los paises en desa

rrollo parecen haberse concentrado en el crecimiento externo en detrimento 

del potencial interno; sin embargo, como consecuencia de las nuevas tensio

nes que afectan al comercio mundial, el crecimiento interno ha vuelto a co

brar interes. Las restricciones finan~ieras constituyen en la actualidad 

obstaculos mu:: graves para el progreso futuro y, al provocar una reducci6n 

espectacular de las posibilidades de im:portaci6n de insumos intermedios, 

pueden ser la ~ausa fundamental de la ya amplia y alarmante infrautiliza

ci6n de la capacidad productiva en los pa1ses en desarrollo. Puede recono

cerse con toda claridad la im:portancia creciente de la tecr.olog1a y las po

li ti cas para controls.r, explotar y desarrollar la capacidad productiva en 

beneficio de la industrializaci6n general en las paises en desarrollo. Tam

bien se ha destacado la necesidad de incrementar la eficacia en las esferas 

del planeamiento y la aplicaci6n del desarrollo industrial. 

62. En general, pucde decirse que no existe una Un.ica estrategia adecuada 

a todos las paises en desarrollo. Mas aun: es ~robable que ningiln pa1s pue

da adoptar una estrategia industrial unidimensional. Es necesario idear una 

combinaci6n, equilibrada e integrada, de prioridades y plazas. La estrate

gia adecuada para determinado pa1s puede consistir en una combinaci6n de tec

nologia de bajo y alto nivel, insumos nacionales e importados, mercados ex

ternos e internos, el comercio y la financiaci6n Norte-Sur y Sur-Sur, y una 

serie de prioridades en las sectores industrial y agricola. Por tanto, es 

posible que haya que concentrarse en la creaci6n de una nueva comtinacion 

tecnol6gica, compuesta, de una parte, por tecnolog1a de alto nivel y una 

orientaci6n hacia la exportaci6n, y, de otra, por tecnologias de caracter 

mas tradicional y productos orientados hacia el mercado interno. Esos enfo

ques deben planearse e integrarse de forma armoniosa, para que se apoyen 

mutuamente, y yara que, en conjunto, permitan hacer el mejor uso de las re

curses disponibles. 

63. En el nivel internacional, debe seguir pidiendose el incremento del apo

yo internacional y de la cooperaci6n entre pa1ses desarrollados y pa1ses en 

desarrollo, as1 como entre las propios paises en desarrollo. Tambien ser1a 

particularmente im:portante que, tanto en el Norte como en el Sur, se intro

dujera una mayor transpa~encia en las pol1ticas de desarrollo y ajuste; cuan

do no puede preverse la aparici6n de cambios de politica espectaculares en 

determinada region, resulta imposible planificar una industrializaci6n que 

permita lograr algiln desarrollo significativo del sector externo. 
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VI. COOPERACION INTERNACIONAL: NORTE-SUR Y SUR-SUR 

64. En todo analisis de las posibilidades de aceleracion de la industriali

zaci6n de los pa1ses en desarrollo, con vistas a lograr, en particular, el 

objetivo de Lima, debera reconocerse la importancia que desempenan los pa1-

ses desarrollaaos en ese proceso. Er. la actualidad, esos pa1ses ejercen una 

influ2ncia abrumadora en la industria mundial, sabre todo en su componente 

clave, la tecnologfa. En especial, a traves de las actividades de las em

presas transnacionales, esos paises ejercen un control enorme ~bre la mayor 

parte de lo que sucede en el terreno de la industrializaci6n mundial. Sus 

amplios me~cados presentan posibilidades de explotaci6n muy interesantes pa

ra las paises en desarrollo, que cuentan con ...-entajas comparativas en muchos 

aspectos del intercambio de manufacturas, aunque en la actualidad esas posi

bilidades se encuentran limitadas por la aplicaci6n de pol1ticas proteccio

nistas. El control que ejercen en los mercados financieros mundiales tam

bien influye considerablemente sabre las polfticas de inversion que los pa1-

ses en desarrollo aplican con vistas a su industrializaci6n. Adenas, los 

altos niveles de ingresos de las paises desarrollados indican que, en prin

cipio, estan en condiciones de suministrar un volumen mayor de asistencia 

oficial para el desarrollo; eso ser1a particularmente beneficioso para las 

pa1ses menos adelantados. Aunque, como se ha senalado en el informe sabre 

el examen, la cooperaci6n entre las paises desarrollados y los pa1ses en 

desarrollo es amplia, sabre todo en el terreno de la asistencia oficial para 

el desarr~llo, la asistenc·a tecnica, la c&pacitaci6n o el desarrollo de 

los recurses humanos, esa cooperaci6n puede incrementarse alin mucho mas. 

Los beneficios serian enormes si, ademas, existiese un espiritu nuevo y mas 

general de cooperaci6n entre las paises desarrollados y las paises en desa

rrollo, en particular mediante un considerable incremento del fluJO de re

curses hacia los pa1ses en desarrollo, la apertura de los mercados de los 

pa1ses desarrollados a las nuevas exportaciones de manufacturas procedentes 

del Sur, y unas pol1ticas de ajuste estructural que tomaran en cuenta las 

xoodificaciones q.ue, en relaci6n con las ventajas comparati vas, se estan pro

duciendo en ~a industria mundial. Tanto el Norte como el Sur podr1an avan

zar armoniosamente por el camino de la expansion descrito en la Estrategia 

Internacional del Desarrollo, que permitir1a la mejor utilizaci6n de las 

recurses mundiales. Esas pol1ticas podrian modificar el aspecto actual de 
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la interdependencia, caracterizado par una desigualdad que vulnera las inte

reses del Sur en beneficio del Norte, transform.8.ndola en un nuevo tipo de 

equidad que permitir1a a ambas zonas del mundo crecer aprovechando al m.8.ximo 

sus posibilidades. 

65. Par consiguiente, las pa1ses desarrolladas tienen que desempenar un 

papel fundamental. La reactivaci6n de sus ecanomias producira un beneficia 

inmediata para las pa1ses en desarrollo al expandir la demanda de exporta

ciones procedentes de estos Ultimas. Tambien producira una relajaci6n de 

las presiones prateccionistas en las pa1ses desarrolladas y sentara las ba

ses para la aplicaci6n de pol1ticas de reestructuraci6n mB.s pasitivas. Una 

reactivaci6n armaniasa en las pa1ses industrializados deber1a ir ecampaiiada 

par una nueva coardinaci6n en la esfera financiera. Una de las caracter1s

ticas del perioda en que las pa1ses en desarrallo realizaron progresos m.8.s 

acelerados consist1a en la posibilidad de predecir mejor la evoluci6n de las 

tasas de cambia e interes: una restauraci6n de la estabilidad en esa esfera 

reduciria la vulnerabilidad de las paises en desarrollo, y permitiria un pla

neamiento estable del desarrallo. Conviene senalar que las graves crisis fi

nancieras de las paises en desarrollo tienen un origen muy reciente: las 

repentinas elevaciones de las tasas de interes y cambio, junta con un repen

tino desc~nso de la demanda externa, provocaran un crecimiento espectacular 

y peligroso de la deuda externa. La acci6n internacianal destinada a esta

bili zar el sistema financiero, que es esencial para las paises en desarra

lla, tambien resultaria beneficiosa para lcs paises desarrolladas. 

66. Tambien en este caso debe haccrse un nueva llamamiento para que se in

cremente la asistencia a las pa1ses en desarrollo. Al menos deben cumplir

se las compromisos de asistencia tecnica y financiera fijadas en la 

Estrategia Internacional del Desarrallo. Esa asistencia es una necesidad 

urgente tanto para aquellos pa1ses que en la actualidad afrontan crisis fi

nancieras, coma para el grupa de loc pa1ses menos adelantados, que no dispo

nen de otro media para superar sus dificultades irunediatas, sabre tado en la 

esfera de las ~uministros alimenta.rios y energeticos. La principal justifi

caci6n de esa asistencia es el caracter rec1proco del beneficio que entra

naria para los paises desarrollados y las pa1ses en desarrollo, porque con

tribuiria a incrementar la dema.nda de exportaciones procedentes de estos ' 

Ultimos, y a reactivar las econom!as de ambos. 
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67. Sin embargo, esa acci6n de los pal.ses desarrollados tiene esencialmente 

el caracter de una acci6n a muy corto plaza. Sigue siendo necesario planear 

una modificaci6n de la estructura de la economia mundial que permita una 

plena expansion de su potencial sobre todo mediante la industrializaci6n de 

los pa15es en desarrollo. En este contexto, la tecnolog1a adquiere una im

portancia fundamental. La tecnologia es la que determina la naturaleza tan

to del proceso como de los productos manufactureros. Los rapidos progresos 

producidos en ece sector tambien ban hecho patente la necesidad de introdu

cir un cambio estructural en la economia mundial, y seguiran haciendolo con 

ritmo cada vez m8s acelerado. La modificaci6n de las pautas de ventajas 

comparativas en el mundo, que se advierte, por ejemplo, en el papel cada vez 

mas importante que desempenan los paises en desarrollo en el intercambio 

~undial de manufacturas, es una consecuencia de la difusi6n de la tecnologia 

industrial. La ab\llldancia de mano de obra en los paises en desarrollo per

miti6 que, en terrenos como los productos textiles, la ropa y otros bienes 

de consumo, sus manufacturas pudieran competir en los mercados internacio

nales y lograr una mayor participaci6n en los m.ismos. Sin embargo, las 

nuevas tecnolog1as, sabre todo en terrenos coma la m.icroele~tr6nica y sus 

aplicaciones en el control de procesos, entrafia.n \llla reducci6n del volumen 

de mano de obra que participa en el proceso productivo. Si los pa1ges en 

desarrollo no pueden disponer de esas nuevas tecnolog1as, se deteriorara 

la ventaja comparativa de que disponen en determinadas manufacturas, y la 

vulnerabilidad del Sur se incrementara m8s a6n. 

68. Dada la influencia abrumadora de los paises desarrollados en este te

rreno, la acci6n que estos puedan emprender en la actua.lid~d para incremen

tar la disponibilidad de tecnolog1a resulta fundamental para la inaustria

li zaci6n de los pa1ses en desarrollo. Debe considerarse que la cooperaci6n 

en este terreno " ... contribuye y acrecienta al mB.ximo los beneficios de la 

interdependencia mundial 11 12/. Si una zona del mundo no tiene acteso a los 

progresos tecnol6gicos, el potencial mundial de industrializaci6n puede ver

se seriamente menoscaba~o. 

69. ~a reciente recesj6n en muches paises desarrollados ha provocado una 

reducci6n y sobre todo una interrupci6n de la expansion del flujo de recur

sos Lacia los pa1ses en desarrollo. El aumento del proteccionismo es, come 

ya se ha indicado, un aspecto negative pero generalizado de los mercados 

mundiales. Una reactivaci6n completa y sostenida de las economias de las 
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pa1ses desarrollados reportar1a beneficios considerables a las paises en 

desarrollo y es muy de desear que se logre esa reactivaci6n. Las dificul

tades que afrontan las pa1s~s en desarrollo son, sin embargo, tan agudas que 

estos no pueden permitirse esperar hasta que ocurra tal reactivaci6n. Por 

esa raz6n resulta ahora imperativa la cooperaci6n econ6mica entre los pro

pios paises en desarrollo, particularmente en el caso de la industria, sec

tor en el cual las dificultades en materia de economias de escala, volumen 

de mercados, acceso a la tecnolog1a y movil_izaci6n de recursos financieros 

parecen prestarse especialmente a ser resue~_tas par medio de una acci6n con

j unta de los pa1ses en desarrollo. 

70. La linea de acci6n que adopte el Sur debera tener presente las posibles 

formas de utilizar su fuerza colectiva en defensa de sus propios intereses 

y de la consecuci6n de sus propios objetivos. La creciente complementarie

dad de los pa1ses del Sur en la esfera de la industria muestra que un nuevo 

esfuerzo colectivo podr1a sentar las bases de un rumbo diferente del desa

rrollo. La cooperaci6n Sur-Sur no deberia considerarse, empero, como sus

titutiva de la cooperaci6n Norte-Sur en su totalidad sino m8.s bien un paso 

adelante hacia la cooperaci6n mundial. 

71. Las sugerencias que a continuaci6n se hacen en lo tocante a nuevas 

direcciones de la cooperaci6n Sur-Sur no pretenden ser exhaustivas, pero es 

de esperar que sirvan de est1mulo al examinar las formas de lograr que la 

cooperaci6n entre paises en desarrollo permita aprovechar mas 1~5 recurses 

de estos y, lo que es mas importante, reducir SU actual vulnerabilidad Y 

exposici6n a crisis de las que no son responsables. Las proposiciones van 

desde simples medidas conjuntas de desarrollo institucional, que exigen 

aportaciones iniciales relativamente pequenas, hasta planes de cooperaci6n 

mas complejos que, de seguirse hasta el final, podrian desembocar en una 

transformaci6n sustancial del presente sistema. de relaciones econ6micas 

tanto entre paises en desarrollo como entre el Norte y el Sur. Muchas de 

las cuestiones que aqui se plantean podrian discutirse m8.s a fondo, si se 

estima conveniente, en una etapa ulterior de la Cua.rta Conferencia General. 
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A. Bienes de capital* 

72. Los pa1ses desarrollados gozan en la actualidad de un predom.inio abru

mador en el comercio internacional ~orrespondiente al sector de bienes de 

capital. La nueva cooperaci6n entre los pa1ses cl.el Sur, que equi valdr1a a 

un alejam.iento de las fuentes de suministro tradicionales, podr1a estimular 

la producci6n en este sector vital en el que el Sur tiene actualmente un 

cuantioso deficit. 

73. Se opina par tradici6n que los pal:ses en desarrollo tienen mas exito 

produciendo bienes en pequenas empresas que hacen uso intensive de ma.no de 

obra no calificada o, en el mejor de los casos, sem.icalificada. La produc-

ci6n de bienes de capital exige mucha capitalizaci6n, grandes empresas y un 

alto grado de calificaci6n. Se sostiene, pues, que la producci6n de bienes 

de capital no es adecuada en general, para los pal:ses en desarrollo. En 

apoyo de esta teorl:a se esgrime como argumento la pequena parte de la pro

ducci6n mundial de bienes 1e capital que cor:·esponde actualmente a los 

pa1ses en desarrollo. Ahora bien, un examen mas detenido de lo conseguido 

en el pasado en lo que respecta a la producci6n y el comercio de bienes de 

capital parece indicar que es viable la ~roducci6n de bienes de capital en 

el Sur. 

74. Muchos bienes de capital requieren una densidad de capital inferior a 

la media, por ejemplo la maquinaria agrl:cola, las maquinas de oficina, la 

maquinaria para trabajar los metales y los barcos y botes de distintas di

mensiones. Las empresas pequenas son tan eficaces como las grandes en lo 

que atane a la producci6n de maquinaria para trabajar la madera, de trans

portadores, materias colorantes, herramientas y utiles de montaje, etc. 

Las empresas pequenas resultan a menudo eficientes con relaci6n a los cos

tos debido a la calidad del personal de gesti6n, a la distribuci6n de la 

planta y a la disponibilidad local de informaci6n que son cualidades espe

ci ficas. Varies paises en desarrollo estan produciendo bienes con gran 

coeficiente de calificaci6n (es decir, los que requieren un nivel elevado 

d~ ma.no de obra calificada). Los pa1ses en desarrollo que producen bienes 

* Por bienes de capital se entiende en este contexto los definidos 
en las agrupaciones 382, 383, 384, 385 y 390 de la Clasificaci6n Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades econ6micas (CIIU), es decir, 
la mayor parte de la maquinaria pa~a las industrias y del material de 
transporte. 
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de capital diferentes pueden complementarse reciprocamente si adoptan una 

politica en ese sentido. En realidad, es un hecho que el comercio de bienes 

de capital en los paises en desarrollo ha crecido con mayor rapidez que e~ 

comercio en otros sectores manufactureros. Por ejemplo, el valor de las 

exportaciones (expresado en precios corrientes) entre 1975 y 1978 se tripli

c6 en el caso de los motores y se duplic6 en el de la maquinaria agricola en 

casi todos los pafses en desarrollo productores de bienes de capital. Entre 

los sectores que registraron un nivel de exportaci6n particularmente nota

ble cabe citar el de la maquinaria especial para la industria, ma.quinaria 

especial para otros fines, maquinaria para energia electrica, telecomunica

ciones, maquinaria electrica de otro tipo, vehiculos autom6vilcs, barcos y 

botes. Estos hechos son prometedores pese a la pequena proporci6n mundial 

de bienes de capital que corresponde en la actualidad a los paises en 

desarrollo. 

75. La importancia de la producci6n de bienes de capital en el Sur no re

side Gnicamente en criterios estaticos, como por ejemplo el facto~ de den

sidad, la dimension de la fabrica, el costo, etc. Los efectos dinfunicos 

de la producci6n de bienes de capital, aunque dificiles de medir, son con

s~derables. El primero es el efecto incrementador de la eficacia debido 

al "aprendizaje por la practica". Cabe afirmar que el sector de bienes de 

capital se beneficia mas del aprendizaje por la practica que cualquier otra 

rama manufacturera con que se compare. Dicho sector se caracteriza por sus 

vinculos dine.micas con otros sectores de la economfa. De el provienen 

igualmente los empresarios requeridos para las pequenas industrias de gran 

densidad tecnol6gica. Ademas, puede estimular te.mbien la creaci6n de cali

ficaciones, asi como de la demanda, por pagarse salaries mas altos a los 

trabajadores calificados. 

B. Industrias basadas en los recurses naturales 

7h En el Sur abundan muches recurses naturales como petr6leo, potasa, 

fosfato, hierro y otros metales, los cuales son la base de importantes in

dustrias de refinac:i.6n y petroquimica, ferti.lizantes y metalurgia respec

tivamente. La existencia de ma.terias primas plantea pocos problemas, por 

lo menos hasta el ano 2000, y las reservas en~ontradas han compensa.do con 

creces el aumento del consumo. Actualmente el mercado mundial se caracte

riza por un exceso de capacidad en ~l caso de la mayor parte de los secto

res de elaboraci6n, pero el Sur importa, a pesar de ello, gran cantidad de 
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productos elaborados del Norte. Esto es particularmente cierto en el caso 

de los productos petrolfferos refinados, productos petroqu1micos de todas 

clases y determinados articulos de aluminio, cobre, hierro y acero. Tal 

ano~ia se debe al parecer a la estructura de los mercados en la que domi

nan las empresas transnacionales y tB.!llbie~ a la falta de informacion entre 

los agentes de los paises en desarrollo (productores, consumidores y nego

ciantes). En vista de ello, la desviacion del flujo de productos por medic 

de transferencias directas desde las fuentes existentes en los paises en 

desarrollo a los consumidores de estos paises podria ser un elemento impor

tante de la cooperacion Sur-Sur. De ese modo, los beneficios obtenidos gra

cias al suministro ininterrum:pido de minerales elaborados y a los m8.rgenes 

por concepto de comercio y transporte recaerian directamente en el Sur. 

77. Se pueden encontrar posibilidades mas precisas para ia cooperacion 

Sur-Sur en los sectores de elaboracion de minerales que hacen uso intensi

vo de la energia y del capital. El Oriente Media, por ejemplo, podria re

presentar una fuerza economica sumemen~e importante en la coo~racion 

Sur-Sur puesto que esa region cuenta con los recurses energeticos y con los 

capitales requeridos en un sector dominado actualmente por las empresas 

transnacionales. Los recurses energeticos que se desperdician en la actua

lidad bajo la forma de quema de gases y de residues de refinacion se podrian 

utilizar para la fundicion de minerales de otras regiones, especialmente 

del a.luminio, el cobre, el hierro, etc. Tal integracion vertical de los 

recurses clave, subregional e interregionalmente, podria servir para mejo

rar el poder negociador del Sur. 

C. Cooperacion Sur-Sur en la gesti6n de insumoz industriales: 
petr6leo y minerales 

78. Tradicionalmente los insumos fundamentales para los sectores industria

les del Sur los ha suministre.do el Norte, inclusive los productos petroli

feros, los productos minerales elaborados, el conocimiento tecnol6gico es

pecializado y los servicios industriales. Las estrategias destinadas a 

fortalecer la autosuficiencia colectiva del Sur podrian revestir muchas 

forma.~ diferentes. Trat8.ndose del petr6leo, por ejemplo, una estrategia 

podr~a consistir en cobrar un mismo precio internacional, pe~o permitiendo 

que los pa!ses en desarrollo importadores de petr6leo paguen parte de su 
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factura petrolcra en la moueda local. Se tenderia asi a fomentar tanto el 

comercio ccmo la cooperaci6n financiera Sur-Sur. El papel de las monedas 

locales en general se examina mas adelante en otra secci6n. 

79. En el caso del petr6leo y otros recursos minerales (por ejem.plo, el 

estaiio y la bauxita), de las que hay grandes dep6sitos en el Sur, cabria em

plear el gran superavit financiero de los pafses de baja absorci6n que son 

miembros de la Organlzaci6n de Paises Exportadores de Petr6leo (OPEP) para 

abo.-iar las derechos por concepto de denuncias futuras de esos minerales que 

no se extraerian de ioomento. Se evitarian asi o por lo menos se aplazarian 

los probl~mas logisticos de almacenamiento, transporte y comercializaci6n. 

De este modo, se podria dar un uso mas imaginativo al superavit de la OPEP 

para acrecentar la fuerza de esta Organizaci6n en el mercado internacional 

y las paises en desarrollo no miembros de la OPEP tendrian la ventaja de 

contar con mercados futuros asegurados y quiza tambien con precios superio

res a las de su caida actual. 

80. Tales "contratos futuros" a largo plaza sabre denuncias de petr6leo y 

otros minerales agotables im.portantes en los paf ses del Sur no miembros de 

la OPEP, cuyos derechos podrian sufragarse con el superavit liquido de la 

OPEP, crearan un clima mucho m8.s propicio para la industrializaci6n del Sur. 

Ello permitira al Sur ejercer mayor control sabre los precios internaciona

les de las materias primas y el em.plazamiento fisico de estas. Actualmente 

se esta ejerciendo una presi6n inm.ed·· .~ta sabre la mayor pa: '..e de las paises 

en desarrollo para que adquieran divisas por la venta de esas materias pri

mas cualquiera que sea su cotizaci6n internacional. Los contratos a largo 

plazo en cuesti6n aportarian un plaza esencial para la planificaci6n indus

trial en el Sur y permitirian a los paises en desarrollo elaborar sus mine

rales e incrementar el correspo~diente valor aiiadido. De ese modo, se acre

centaria la autosuficiencia tanto colectiva como nacional. 

JJ. La complementariedad como base de las em.presas mixtas 

81. El concepto de cooperaci6n Sur-Sur en la esfera de la producci6n indus

trial se funda en el hecho de que cada pais en desarrollo por separado se 

ve limitado por el peque~o volumen del mercado, en el caso de la dem.anda, y 

por la falta de factores de insumo complementaries, en el caso de la oferta. 

Los planes de cooperaci6n agruparian los factores de insumo complementarios 

de otros paises c00~eradores al objeto de completa.r una unidad de producci6n. 
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Las empresss mixtas Sur-Sur, cuya propiedad y gesti6n quedarian en ma.nos de 

paises en cesarrollo, pueden ser el mejor medic alcanzar tal objetivo y, so

bre todo, de superar las restricciones de producci6n con que se tropieza en 

los sectores de bienes de capital y de elaboraci6n de minerales. Esa forma 

de cooperaci6n podria resultar superior a las uniones aduaneras y demas ge

neros de planes de integraci6n de mercados. 

82. Para garantizar la reciprocidad en tales empresas mixtas y conseguir 

que sus beneficios abarquen al mayor ntimero posible de paises en desarrollo, 

se podria preparar una lista de empresas mixtas sobre l~ base de la dispo

nibilidad de recurses especificos, como materias primas, calificaciones y 

conocimientos especializados. El pa1s huesped podria invitar luego a otros 

paises en desarrollo a participar en la explotaci6n de factores complemen

tarios y en las utilidades previstas. Las negociaciones comprenderian mu

chas cuestiones come una propiedad por acciones, asistencia tecnica, apor

taci6n de capitales, colocaci~u de valores, adquisiciones a largo plazo, 

acuerdos de trueque, preferencias arancelarias, etc. El objetivo principal 

seria potenciar esos intercambios y lograr una distribuci6n JUSta de los 

beneficios. En el marco de esas negociaciones se podria rec1irrir al Sistema 

de Consultac de la ONUDI para que asegure los servicios preliminares y el 

alc~ce del siste.ma act'.18.1 se ampliaria asi a cuestiones intersectorial.es. 

83. T-. cooperaci6n en la esfera de la producci6n podria optar por otra 

variante aplicando el principio econ6mico de la voluntad de pagar. De ese 

modo, una industria determinada o un conjunto cLnexo de industria~ integra

das verticalmente pasaria a formar parte de un plan de licencias industria

les para un grupo completo de pa1ses en desarrollo. La licencia para el 

establecimiento de la ind~stria se otorgaria al mejor pastor entre las pai

ses potencialmente interesados. Ahora bien, las ofertas se harian en ter

minos de la futura producci6n de la industria que se suminjqtraria eventual

mente a las demas pa!ses del grupo. Por consiguient~, cada pa!s procederia 

a eval.uar los beneficios pote~ciales que obtendria de la posesi6n de tal 

industria con un mercado ampliado y a hacer a los paises asociados una ofer

ta en termino3 1e las productos potenciales. Este sistema. de licencias ga

rantizaria as1 una aportaci6n automatica par parte del pa1s que sea ~l mejor 

pastor y que tendria a cambio el privilegio de contar con un mercado mas 
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amp~io gracias a la eliminaci6n d~ las barreras arancelarias y no arru.cela

rias en el grupo de paises en desarrollo de que se trate. Deese modo, se 

podrian conciliar el interes estricta.mente nacional y los intereses 

colectivos. 

E. Las monedd.S locales y el comercio Sur-Sur 

84. Los paises en desarrollo tienen una necesidad cr6nica de divisas para 

facilitar las transacciones comerciales. La esca5ez de monedas fuertes blo

quea a menudo el comercio Sur-Sur, potencialmente teneficioso, debido a las 

dificultades q·.ie plantea la balanza de pagos. Como media de veneer tales 

dificultades, el pago de las transacciones internacionales en moneda local 

representa una opci6n importa.nte. Sus ventajas son muchas. Elimina el 

costo fina.;ciero de las transacciones, es decir, las comisiones abonadas a 

los cambistas y los intereses perdidos (o pagados por concepto de prestamos) 

con objeto de mantener reservas suficientes para las transacciones y la 

solvencia crediticia. Tambien pueden evitarse los riesgos e incertidumbres 

de las fluctua.ciones cambiarias que causan las "corrientes de capital espe

culativo", y la carga que entra.ffa la correcci6n del desequilibrio comercial 

se distribuiria por igual entre los paises con superavit y los deficitarios. 

Tales arreglos serian flexibles ya que la proporci6n del page en moneda lo

cal podria convenirse de mode que oscilase entre un porcentaje moderado y 

la totalidad. Esa medida tendria caracter temporal pues su finalidad es 

lograr un rapido aumento de la demanda agregada. mund.ial a partir de su 

actual nivel deprimido. La mejor soluci6n a largo pla~o sigue siendo, a 

guisa de c8.mara de compensaci6n global y multilateral, una moneda mundial. 

Sin embargo, el empleo de monedas locales invertiria la direcci6n de los 

sacrificios en materia de producci6n, comercio y crecimiento que el sistema 

financiero existente impone actualmente a los paises en desarrollo. Las 

organizaciones comerciales de caracter general pueden estar en mejores con

diciones para iniciar el empleo de monedas locales como medic de 

intt?rcambio. 

85. Las organizaciones comerciales de caracter general en pafses en desa

rrollo ofrecen amplio campo para la cooperaci6n Sur-Sur, especialmente en 

el case de la industrializaci6n. La Conferencia. de las Naciones Unidas sa

bre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) ha contemplado y~ detenidamente las po

sibilidades de esa clase de orge.nizaciones. Entre las factores institucio

na.les q~~ tienden a inhibir la expansion comercial Sur-Sur figuran los 



ID/CONF.5/14 
-~ _..: ..... ~ "JA ya.e,..L.u.,.,.. .J-

siguientes: redes de informaci6n y comercializaci6n desequilibradas y par

cializadas, comunicaciones inadecuadas, transportes; sistemas bancarios y 

de seguros; limitaciones en materia de medios de pago; y barreras arancela

rias y no arancelarias. La reducci6n o supresi6n de esos obstaculos es 

fundamental para disminuir el costo de las investigaciones y transacciones 

~u~ actualmente es excesivo para muchos comerciantes en pa1ses en desarrollo. 

Las organizaci~nes comerciales de caracter general no solo podr1an contri

huir a eliminar esas dificultades sino tambien porporcionar un marco para 

el empleo de las liquideces creadas por los planes de pago en monedas 

locales. 

F. Instituciones d~ tecnologia 

86. La gesti6n de la tecnologia en funci6n del futuro resulta determinante 

para la autosuficiencia del Sur, especial.mente en el caso de la nueva ola 

de adelantos tecnol6gicos en materia, por eje~plo, de microelectr6nica, 

biotecnologia y tecnolog1a de la informaci6n. Seria preciso establecer en 

esos casos centros internacionales de investigaci6n y capacitaci6n basados 

en la cooperaci6n entre los paises del Sur. Tales centros pondrian el 

acento en la investigaci6n y capacitaci6n basicas con objeto de que aumente 

~on el tiempo la capacidad tecnol6gica propia del Sur. Invertirian a la vez 

por lo menos parcialmente, la direcci6n de la "fuga de cerebros" de los pai

ses en desarrollo. De no mediar estos esfuerzos concertados, el tercer 

mundo pasara a ser un observador inerme de las nuevas y flamantes 

tecnologias. 

87. El camino para lograr que el Sur salga de su dependencia tecnol6gica 

pr.sa por el desarrollo de una capacidad tecnol6gica en todas las etapas de 

producci6n, empezando por el disefto y hasta llegar a la verda~era capacidad 

de producci6n. Ser1a preciso que los centros de disefto industrial se esta

bleciesen sohre la tase de una cooperaci6n Sur-Sur de caracter imaginativo. 

Tales centres no deber1an limitarse a elaborar f~rmulas tecnol6gicas, sino 

concebir el disefto con perspectivas m&s amplias, es decir, como un proceso 

tecnoecon6mico integrado: el disefto de cada producto se enfocar1a como un 

proceso industrial verticalmente integrado que tenga presentes por lo menos 

a todas las etapas principales de la producci6n manufacturera (de todos 

los pa1ses en desarrollo, no de uno solo de ellos). Adoptando esa vision 
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m8.s amplia del proceso total y no de los productos en una etapa determinada, 

se podra integrar en beneficio mutuo la cooperaci6n tecnol6gica y la coope

raci6n industrial entre pa1ses en desarrollo. 
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VII. CONCLUSIONES 

88. La experiencia en materia de industrializaci6n mundial desde 1975 puede 

resumirse como se indica a continuaci6n. Los paises en desarrollo han pro

seguido sus esfuerzos para industriali~arse, lo que a comienzos del decenio 

de 1970 se habia traducido en bueuos rendimientos del sector manufacturero. 

Sin embargo, !Jese a q·.ie se ha creado la base para un mayor crecimiento futu

re, las desfavorables condiciones imperantes en la economia mundial durante 

los Ultimos afios, combinadas con las dificultades internas, han determinado 

que el avance hacia el logro del objetivo de Lima haya sido desalentadora-

mente lento. 

89. Como se ha vista, el impacto de la crisis actual de la economl.a mundial 

en lG industria.lizaci6n de los paises en desarrollo ha sido sumamente in

tenso. La recesi6n, la menor ~emanda de las exportaciones Ge paises en 

desarrollo, la propagRcion de Uil proteccionismo que hace todavia mas difi

cil la expansion, los altos tipcs de interes que exacerban las dificultades 

en Illil.teria de balanza de pagos y la consiguiente reducci6n de las importa

ciones de insumos intermedios, que ha conducido a una subutilizaci6n impor

tante de la capacidad que tanto cost6 adquirir, son los diferentes aspectos 

del retroceso sufrido por la economia mundial Que han frustrado al parecer 

muchas de las esperanzas de industrializaci6n de los paises en desarrollo. 

A ellos hay que sumar las dificultades internas que ya se han precisado, en 

particular la carencia de una infraestructura id6nea, de recursos humanos, 

y, en ciertos casos, de vinculos suficientes con otros sectores, o la exis

tencia de un sector, como es el de la agricultura en algunos paises, que 

ha sido descuidado y ahora plantea grandes problelllliS para la economl.a en 

conjunto al absorber recurses vitales que de otrc modo se habrian podido 

destinar al crecimiento industrial. 

90. Se ha senal~do que las dificultades actuales en materia de industria

lizaci6n estan llevando a una reevaluaci6n de las politicas en los paises 

en desarrollo, tanto en el ambito nacional como internacional. La crisis 

actual brinda realmente la oportunidad de volver a examinar los meritos de 

las orientaciones que se han seguido en el pasado. En lo que respecta al 

ambito nacional, hsy motivos para pensar que sera precise prestar mayor 

atenci6n en el futuro al crecimiento del mercado interno y evitar una con

centraci6n excesiva en el sector externo cuya inestabilidad ha quedado 

• 
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demostrada de modo palpable en esta crisis. Resulta desde luego evidente 

que una estrategia de industrializaci6n centrada en mayor medida en la satis

facci6n de las necesidades del mErcado interno sera bastante mas facil de 

lograr en los paises en que ese mercado sea grande y en los que ya es posible 

encontrar cierto grade de flexibilidad en la estructura industrial. y alguna 

experiencia en materia de nuevas iliciativas. En el caso de los paises en 

desarrollo mas pequenos y en el de los que se hallan en una etapa de indus

trializaci6n men~s avanzada es evidente que la cooperaci6n con otros paises 

en desarrollo revista particular importancia. Esta cooperaci6n, a la vez que 

contribuye a paliar los inconvenientes del reducido volumen de sus mercados, 

podria tambien reducir el problema que les plantea el pago de sus importacio

nes de los paises desarrollados. 

91. Se puede adve1tir asi que la cooperaci6n econ6mica y tecnica entre pai

ses en desarrollo recibe un impulse desie dos ambitos, el nacional y el in

ternacional. La necesidad de prever en las estrategias industriales nacio

nales una combinaci6n conveniente de sustituci6n de las importaciones y con

centraci6n de las exportaciones mueve a pensar en planes de integraci6n re

gional, en particular en el caso de los paises en desarrollo mas pequenos y 

menos adelantados. De modo paralelo~ la falta de progreso en los esfuerzos 

tendientes a la plena cooperaci6n Norte-Sur para lograr el desarrollo econ6-

mico y un nuevo orden econ6mico internacional hace que sea apremiante en el 

8.mbito internacional, establecer una cooperaci6n fructifera Sur-Sur, parti

cularmente en el caso de la industrializaci6n y sectores conexos. La coope

raci6n Sur-Sur puede brindar a los paises en desarrollo el medio de reducir 

su dependencia respecto del mundo desarrollado y el de explotar con sus 

propias energias los abundantes recurses de que en principio disponen. 

92. No obstante, precisamente debido al rico potencial de industrializaci6n 

en los paises en desarrollo es por lo que la cooperaci6n entre el Norte y el 

Sur puede ser tan beneficiosa para la economia mundial en conjunto. Habr!a 

que considerar que idealmente un nuevo fmpetu en favor de la cooperaci6n 

Sur-Sur forma parte de la cooperaci6n mundial. Resulta, pues, que la indus

trializaci6n de los paises en desarrollo es un proceso que brindara cuantio

sos beneficios a todos los integrantes de la comunidad mundial si esta lo 

aborda colectivamente. La aplicaci6n de la DE>claraci6n y Plan de Acci6n de 
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Lima en materia de desarrollo industrial y cooperaci6n (A/10112, cap1tulo IV} 

y el logro del objetivo de Lima podr1an asegurar en el fUturo un cau~e 

armonioso para el crecimiento del Norte y del Sur si se enfocan con un es

piri tu renovado de cooperaci6n. 
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