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IN7ROUUCC LON 

1. La Reuni6n sabre Estrategias y Politicas de Desarrollo Industrial para 

Paises en Desarrollo, una de las Reuniones de Expertos de Alto Nivel 

Preparatorias de la Cuarta Conferencia General de la ONUUI, se celebr6 en Lima 

(Peru) del 18 al 22 de abril de 1983, en cooperaci6n con el Gobierno del 

Peru. En el Anexc 4 figura el pro~rama de la Reunion, en el Anexo 5 la Lista 

<le participantes y en el Anexo 6 la Lista de documentos. 

2. Los objeti·.ros de la Re;..inilin eran: 

a) Examinar los desafios generados por la actual crisis internaci0nal y 
las posibles soluciones para la industrializaci6n de los paises en 
des arro 110; 

b) ldentificar posibles reorientaciones y nuevas oportunidades para el 
proceso de in<lustrializacion a largo plaza en los paises en desarrollo; 

c) Identificar caracteristicas v orientaciones de las estrategias y 
politicas para los anos dO y 90, ~~sde la perspectiva de los encargados 
de formular las politicas nacionc.les; 

d) Identificar orientaciones para la acci6n internacional y, en 
particular, de la ONUDI; y 

e) Hacer sugerencias y recomendaciones para su conside~aci6n por la 
Cuarta Conferencia General de la ONUUI. 

J. La Reuni6n fue inaugurada por el Sr. Farlan Carre, Director Ejecutivo 

Adjunto de la ONUDI, quien transmiti6 la esperanza del Dr. Abd-El Rahman 

~hane, Director Ejecutivo de la ONUDl, de que la Reunion se viera coronada por 

el ~xito. El Sr. Carre record6 la aprob3ci6n de la Declaraciln y Plan de 

Acci6n de Lima, que habia cristalizado el consenso internacional sobre la 

funci6n de la industrializaci6n en el desarrollo general. Ha~{a propo~cionado 

tambien la base para una acci6n internacional y, e.~ particul3r, para lac; 

actividades de la ONUDI. Sin embargo, era de lamentar que el avance hacia el 

logro del objetivo de Lima y las metas co~exas habia sido lento. A ocho ai'\os 

de la Uedaraci6n, la participaci6n de los pa{ses en desarrollo en el valor 

ai'\adido manufacturero total del m11ndo era apenas superior a la de 197). 

4. La economia Mundial se encuentra ahora en la peor cr1s1s economica 

oc:urrida desde el decenio de 19JO. Se requieren medidas de caracter urgente 

para velar por que la recesi6n no afecte ei1 forma permanente al proce~o de 

ind11;,tri;ilizacinn rlP los pai:sPs f'n df'sarrollo. 
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dific~ltades actuales brindaban la oportunidad de reconsiderar las politicas 

nacionales y las relaciones econ6micas internacionales, y de hacer un esfuerzo 

por lograr politicas y estra=~gias dinimicas a largo plazo para la economia 

mundial, e~ las que la industrializaci6n de los paises en desarrollo 

desempenase una funci6n importance. Se ab~iga la esperanza de que la Reunion, 

al evaluar la naturaleza y funci6n actuales de las politicas de 

industrializaci6n, y al identificar nuevas esferas de acci6n, particularmente 

en el campo de la cooperaci6n internacional, proporcionaria directrices 

generales valiosas para la preparacion de la Cuarta Conferencia General de la 

ONUiH. 

5. En la alocuci6n que pronunci6 en la Reun~on, el Dr. Gonzalo de la Puente, 

~inistro peruano de Industria, Turi~mo e lntegracion, hizo referencia a las 

Ueclarac1ones y los Planes de Acci6n de Liwa y de Nueva Delhi, y declar6 que 

muches paises en desarrollo habian escogido inicialmente la sustitu~i6n de 

importaciones como politica para lograr las tasas de crecimiento industrial 

necesarias para alcanzar el objetivo de Lima. Al examinar la experiencia de 

industrializaci6n del PerG, el Ministro explic6 que en 1970 se habia adoptado 

una politica sistematica de sustituci6n de importaciones, politica que sc 

habia mantenido casi hasta finales del decenio. En 1978, al reducirse el 

potenciai de sustituci6n de importaciones, Peru habia modificado su politica 

de sustituci5n de importaciones y habia introducido un nuevo sistema fiscal. 

La nueva 1egislaci6n promulgada en 1982 asignaba a las empresas privadas una 

funci6n m~s importance en el desarrollo econ6mico del Per~. 

6. Sn la actualidad, sin embargo, el desarrollo industrial del Peru (al 

ig~al qu~ en muchos otros paises en desarrollo) se veia amenazado, y era por 

lo canto cada vez mas importance hacer hincapie en el desarrollo de un sector 

industrial eficiente orientado hacia la exportacion. Para que tuvieran exito, 

las poltticas y estrategias de desarrollo de este sector deb{an ser 

imaginativa3, y al mismo tiempo deb{an ser aplicadas en forma prudence y 

re sponsable. 

7. El Sr. (;.s. Gouri, Presi<lente del Grupo Espf'.:ial sobre la Cuarta 

~nferi>nci.a Gen~ral de la UNUIJI, record6 a la Reunion que, si bien el objetivo 

d•· Lima SP habi~ nsu1blecido ant~ la perspectiva de una continua .-,,.::pansion de 

la econom1a mundi«l, La Cuarta Confere.1cia General de la ONUIJI se celebrar{a 

f'n 1rn cl im~ de P'C•!si.on. ~:sea rec es i.or, <pie pP.rs ist i.:i m;ls t iPmpo dP.1 prPvisto 
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y tenfa efectos mas profundos que los esperados, habia socavado el sistema 

monetario internacional, limitado el comercio; erosionado gravemente 1 a 

capacidad de la industria para actuar coma motor del crecimiento. La Cuarta 

Conferencia General de la ONUDI permitiria iniciar un dialogo para considerar 

formas en que la comunidad internacional podria hacer frente a esta crisis a 

los niveles nacional, regional e internacional. Las cinco reuniones 

preparatorias de la ONUDI constituyea una oportunidad para establecer una base 

s6lida para la reflexion sabre los medias mas apropiados de respuesta y 

ajuste, y para realizar un exa~en meticuloso de las princ.ipales aspectos 

crfticos de la industrializaci6o. La primera reunion preparatoria, celebra<la 

en Tbilisi, consider6 uno de estos componentes relacionadcs entre s(, es 

decir, el impacto de los adelantos tecnol6gicos sobre la industrializaci6n 

(lD/WG.389/6). En esta Reunion habra de proseguir el dialogo en la esfera 

amplia y central de las estrategias y pol~ticas de desarrollo industrial para 

los paises en desarrollo. 

8. La secretaria introdujo ei programa y la documentacion preparada para la 

Reunion. La Reunion formaba parte de la preparaci6n de la Cuarta Conferencia 

General de la ONUDI, mediante un analisis conjunto por expertos de paises 

desarrollados y en desarrollo y la secr~taria de la ONUDI de los 

acontecimientos recientes y las perspectivas para la adopcion de medidas 

economicas en el futuro. Por lo tanto, la Reunion debia proporcionar insumos, 

particularmente resrecto del tema 4 de su programa, asi como respecto de 

esferas especificadas en el teca 5. La documentacion comprendia cuatro 

dccumentos basicos que proporcionaban 11n p~norama general de las cuestiones 

amplias que h<brian de considerarse en la Reunion (ID/WG.391/2); destacaban 

cinco cuestic~es de politica especificas de ~articular importancia para las 

estrategias industriales del futuro pr~ximo (ID/WG.391/4); presentaban un 

examen de las tendencias pasadas y prPsentes del desarrollo mundial 

(ID/WG.391/8); y esbozaban escenarios de evolucion futura, en el marco del 

objetivo de Lima y hacienda hincapie en las perspectivas de cooperacion entre 

paises en desarrollo (ID/WG.391/9). ~stos documentos estaban complementados 

par algunos documentos de antecedences, qt1e incluian analisis de problemas y 

temas concretos en la esfera de las estrategias y polfticas de 

industrializacion de los paises en desarrollo, asi como perspectiv3s de las 

polfticas de algunos pa(ses desarrollados respecto de los pa(ses en desarrollo. 
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9. La Reunion eligi6 Presidente al Sr. Ivan Rivera, Vicepresidentes a los 

Srs. Jurgen Kuhn, A.O. Oluwuruni y V.u. Popov, y Relator al 

Sr. Shivshankar Menon. 

Pl...ANTEAMIENTu DE LA CUESTION 

10. La Reunion consider6 el desarrollo industrial en los paises en desarrollo 

durante el decenio de 1980 y examino el impacto de la actual crisis economica 

internacional sobre los pafses en desar~ollo. Ello prop0rcion6 la base para 

un examen a fondo de las estrategias y politicas de desarrollo industrial para 

los paises en desarrollo en los decenios de 1980 y 1990. La Reunion expres6 

su beneplacito por la excelente documentaci6n preparada por la secretaria, asi 

como por los participantes. 

11. Se se~a16 que durante los decenios 1960 y 1970, que fueron de crecimiento 

econ6mico global, la industrializacion de los oaises en dPsarrollo habia sido 

en promedio sustancial, aunque la situacion era notablemente distinta respecto 

de los pa[ses en desarrollo menos adelantados. Durante el decenio de 1970, 

las exportaciones de manufacturas de los paises en desarrollo aumentaron como 

porcentaje de las exportaciones mundiales de manufacturas. ,,1 mismo tiempo, 

el comerc10 entre industrias habia adquirido cada vez mis importancia ta~to en 

el comerc10 Norte-Sur como en el Sur-Sur. Sin embargo, el avance hacia el 

logro del objetivo de Lima habia sido limitado y el entorno para las politicas 

de industrializacion de los paises en desarrollo se habia hecho cada vez mas 

desfavorable. 

12. Hah[a ciertas diferencias en el grado de apreciaci6n de la naturaleza de 

la actual situaci6n econ6mica internacional y sus perspectivas inmediatas. Se 

convino en que la actual recesi6n era mas larga y mas profunda que cualquiera 

de las producidas despues del decenio de l930. Un grupo de expertos consider6 

que la situaci6~ actual era una recesi6n ciclica de la economia mundial, pero 

otros entendieron que la economia mundial estaba pasando por una crisis 

estructural, causada mis por politicas deflacionarias competitivas de 

"~rruinar al vecino" que por un creciente proteccionismo. Si biera algunos 

cnnsideraron que la recesion pasaria muy pronto, la mayoria de los expertos se 

mnstr6 menos optimista. Se senal6 que la p~rdida de divisas, la falta de 

fir.anciacion P.XtPrn;i y la dcclinaci6n dP los pn~cios dP los productos ba:->icos, 
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agravados por un crecien~e proteccionismo, habia paralizado a var1os paises en 

desarrollo. Por lo tanto, era imperat;vo encontrar soluciones internacionales 

a estos problemas que ya no podian resolverse a niv~l nacional, fuera de ~n 

contexto internacional. 

lJ. La estabilizaci6n y la recuperaci6n econ6mica globales se consideraron, 

por lo tanto, como un requisito previo esencial para el exito de las politicas 

industriales nacionales de los pa1ses en desarrollo. La asimetria del sistema 

econ6mico internacional -que se refleja en el hecho de que la disciplina la 

aplica el Fondo Monetario Internacional solo sabre los prestatarios y no sabre 

las principales monedas en reserva- requiere la asimetria de las medidas para 

superar la situaci6n actual. El crecimiento econ6mico mundial depende sobre 

todo de la evoluci6n de las =conomi~s de los paises industriali~ados, y la 

estabilidad financiera i~ternacional es esencial para que las politicas de 

industrializaci6n de los paises en desarrollo den resultado. El impacto de la 

grave situaci6n econ6mica mundial del momenta sabre la industrializaci6n de 

los paises en desarrollo es evidente. El crecimiento industrial se ha 

paralizado y se han su~pendido muchos proyectos; l~ falta de suministro de 

productos inlermedios ha dado por resultado una elevada proporci6n de 

capacidad no utilizada y la postergacion de programas sociales. La 

recuperaci6n econc'imica global es posible solo si se cuenta con una politica 

econ6mica coordinada, orientada hacia los paises industrializados, y con 

esfuerzos satisfactorios para reducir las tasas reales de interes, detener la 

inflacion y fortalecer el sistema financiero mundial. Algunos expertos v1eron 

u~ peligro en el exceso de liquidez internacional, mientras que otros 

consideraron que era mas importante hacer hincapie en la recuperacion mundial. 

14. Al considerar estrategias y politicas de industrializacion para los 

paises en desarrollo en los decenios de 1980 y 1990, se convino en que en 

ellas se deb(an volver a considerar las polfticas existentes e introducir 

otras nuevas que se conformasen a las nuevas realidades macroeconomicas de la 

econom(a mundial. 

15. Varies expertos se refirieron a la necesidad de introducir mejoras en el 

sistema de comercio mundial. Se senal6 que el proteccionismo aplicado a los 

paises industrializados era consecuencia de las recientes politicas 

monetaristas aplicadas por esos pa(ses. Se subray6, adem~s, que las 

actividades de las empresas transnacionales debian orientarse de modo que 
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fomentaran el proceso de desarrollo en los paises en desarrollo. Un experto 

expres6 preocupaci6n por la orientaci6n social de las estrategias y politicas 

de la industrializaci6n en los decenios de 1970 y 1980, y por el continuado 

proceso mundial de polarizaci6n dentro de los paises en desarrollo, y entre 

estos, y tambien entre paises desarrollados y en desarrollo. 

16. Unos cuantos expertos sostuvieron que la carrera de armamentos, al 

desplazar recursos de las actividades de desarrollo, afectaba a la capacidad 

de los paises en desarrollo para industriqlizarse. Ademas, el desarme a nivel 

global contribuicia a generar recursos adicionales en los paises desarrollados 

para apoyar la industrializaci6n de los paises en desarrollo. 

ALGUNAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS ESTRATEGIAS Y 
POLITICAS INDUSTRIALES EN L0S DECENIOS DE 1980 y 1990 

17. Tras un primer intercambio de opiniones, las deliberaciones continuaro~ 

en tres grupos de trabajo para considerar las cuestiones que afectaban a las 

estrategias industriales en los paises en desarrollo en los decenios de 1980 

y 1990. El grupo de trabajo 1 se ocup6 de las cuestiones de estrategia y 

politica relacionadas con los paises en desarrollo con potencial para aumentar 

sus e~~ortaciones de manufacturas; el grupo de tra~ajo 2 consider6 cuestiones 

relacionadas con los paises en desarrollo con potencial para una 

industrializaci6n orientada hacia el mercado interno; y el grupo de trabajo J 

consider6 cuestiones relacionadas con los pa{ses en desarrollo que se 

encontraban en las etapas iniciales del proceso de ind~strializaci6n. Este 

enfoque particular se escogi6 solo como medio de concentrar la atenci6n en 

problemas claves pertinentes a uno o mas pa1ses, segun su pauta espec1fica de 

estrategias y politicas de desarrollo industrial, aunque es evidente que se 

hubieran podido escoger otros metodos. Se acord6 el siguiente mandato como 

guia para los tres grupos de trabajo: 

"Sohre la base de las deliberaciones habidas en las sesiones plenarias 
sobre el tema 4 del programa, relativas a problemas y cuestiones 
mundiales, los grupos de trahajo se deben cnncentrar en elaborar un 
conjunto con~reto de programas de acci6n. 

Estas recomendaciones se concentraron en politicas y estrategias a corto 
y a largo plaza. Las medidas a cnrto plazo deben estar orientadas a 
Sll\H~rar La actual crisis economica. Para estas deliberaciones, se adopta 
el entorno econ6mico externo sugerido. 
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Las medidas a largo pla?.o, por su parte, deben referirse a dos escenar1os 
diferentes: 

Los paises desarrollados restablecen su anterior crecimiento 
econ6mico. 

Los paises desarrollados ccntinuan sJ actual politica de 
atrincheramiento econ6mico, con las consiguientes Casas de 
crecimiento bajas. 

Tras la discusi6n de estrategias y politicas, Canto a corto plaza como a 
largo plaza, se deben formular recomendaciones en forma de programas de 
acci6n concretos: 

Para los paises desarrollados; 

Para los grupos especificos de paises en desarrollo sometidos a 
consideraci6n; 

Para la adopci6n de medidas colectivas por los paises en desarrollo 
en su totalidad; y 

Re lat i vos a la func ion de la ONUDL" 

18. Cada uno de los grupos de trabajo produjo su prop10 informe, que se 

anexan a este informe. En la~ deliberaciones celebradas en sesi6n plenaria, 

tras la presentaci6n de los informes de los grupos de trabajo, se plantearon 

diversas cuestiones dimanantes de los informes relativas a cuestiones tratadas 

en los mismos. En la sesi6n siguiente figura una breve resena de algunos 

elementos comunes examinados en plenaria y en los grupos de trabajo. 

Interrelaciones globale~ 

19. Los tres grupos de trabajo, al examinar los problemas a que hacen frente 

grupos especfficoc de paises en desarrollo con orientaciones de desarrollo 

distintas, expresaron preocupaci6n por la actual recesi6n econ6mica mundial y 

sus repercusiones sobre las perspectivas de desarrollo industrial. 

20. Se senal6 que los paises en des&rrollo habian otorgado alta prioridad al 

crecimiento industrial. Durante el decenio de 1970, y pese a condiciunes 

econ6micas frecuentemente desfavorables, algunos paises en desarrollo lograron 

alcanzar una alta tasa de desarrollo industrial. Esta dedicacion a la 

industrializaci6n produjo una dependencia dL los bienes de capital y el 

know-how tecnol6gico disponible en los pa[ses desarrollados. La reJucc ion de 

los ingresos por concepto de exportaciones, combin1da con la creciente carga 
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del servicio de la deuda extcrna, ha eliminado practicament~ las posibilidades 

de un progreso industrial continuado e ininterrumpido. Por lo tanto, en este 

mom~nto los paises en desarrollo se encuentran en una enrrucijada. 

21. Reconociendo que el estanca~iento del crecimiento industrial de los 

paises en desarrollo se debia sobre todo a factores externos, se sugiri6 que 

los paises desarrollados reconocieran las consecuencias de sus politicas 

macroecon6micas internas para el crecimiento y las perspec':ivas de e~portaci6n 

de los paises en desarrollo, y que estas consecuencias se tuvieran seriamente 

en cuenta en la formulaci6n de sus politicas macroecon6micas. Tambien se 

consider6 esencial que se revisaran las politicas monetarias restrictivas de 

algunos paises industrialcs de vanguardia, ya que ello daria lugar a un 

resurgimiento fuerte e inmediato de la economi~ mundial. Los pa{ses en 

desarrollo, ?Cr su parte, debian introducir en sus estructuras industriales la 

racionalizaci6n necesaria, a fin de sentar las bases para una mayor 

productividad en el futuro, y ampliar el mercado interno para los bienes de 

producci6n local. Tambi'n debia ampliarse la :ooperaci6n industrial 

internacional y debian in1c1arse nuevas formas de cooperaci6n para apoyar 

estas politicas. 

Financi:ici6n 

22. En la estera de la financiacion, las deliberaciones hicieron hincapie en 

la irrportancia canto de la financiaci6n internacional como de los recursos 

financieros internos. A nivel de los problemas y limitaciones externos, se 

senal6 que durante el decenio de 1970 se habia producido un cambio sumamente 

importance en los mercados finar.~ieros. Los mercados de capital 

internacionales se habian ''privali.~ado" cada vez mas, en el sentido de que las 

fuentes privadas de credito eran cada vez mas importanles que las fuentes 

publicas. La crisis de la deuda internacional y la vulnerabilidad de los 

bancos privados ron un gran riesgo extranjero son, en gran medida, un ref lejo 

de este fen6meno. 

7.3. Las repercusiones que este proceso sistematico de privatizaci6n de los 

mercados de capital mundiales tienen sabre la formulaci6n de las estrategias y 

politicas de desarrollo deben ser plenamente cornprendidoa. Este proceso ha 

dado lugar: a) a un mayor costo de los pr~starnos y a un acortamiento de 
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los plazos; b) a la transferencia de los r1esgos de cambio y las 

fluctuaciones de las tasas de interes a los paises en desarrollo prestatarios, 

particularmente debido a los tipos de prestamos de interes flexible sumamente 

difundidos entre los bancos comerciales durante los ultimos a~os del decenio 

de 1970 y principios del decenio de 198U; c) a un servicio de la deuda 

extraordinariamente pesado, que en realidad esta reduciendo constantemente la 

corriente neta de prestamos privados extranjeros a los pa(ses en desc:rrollo; 

y d) a una gran discriminaci6n entre los paises en desarrollo, en virtud de 

la cual los pa(ses mas pobres simplemente no son considerados dignos de 

credito por los bancos privados, y carecen en gran medida de acceso a creditos 

privados. 

24. Los paises que se basaa en la exportaci6n de sus manufactura~ dependen 

sobre todo de los paises del Norte para vender sus productos, obtener 

prestamos comerciales y adquirir tecnologias industriales. En muchos casos, 

obtienen tanto la tecnologia industrial como los µrestamos comerciales a 

traves de empresas transnacior.ales con fil~ales ubicadas en esos paises. Los 

grandes rancos transnacionales conceder. prestamos a las empresas 

trznsnacionales mediante r.reditos garantizados en forma publica o privada. 

Toda reduccion en el mercado internacional de prestamos dara un caracter 

sumamente problematico a las estrategias de industrializaci6n basadas en las 

exportaciones respecto del sector de suministros de estos pafses, mientras 

que, en el sector de la demanda, deberan hacer frente cada vez mas al problema 

de la falta de mercados. 

25. Ademas de sufrir las consecuenc1as de la disminuci6n de las fuentes de 

capitales privados, muchos pa(ses en desarrollo, y en particular los menos 

adelantados, han debido hacer frente tambien a un agotamiento paulatino de la 

asistencia para el desarrollo. La inversi6n de esta tendencia es un requisito 

clave para los decenios de 1980 y 1990. 

26. Por consiguiente, se consider6 que el problen.a de la financiaci6n externa 

y el endeudamiento de lo& pa(ses en desarrollo era un motivo importante de 

preocupacion para las politicas de industrializaci6n de estos paises en este 

momento. Dada la naturaleza de la dependencia externa y lo re~tringido de las 

opciones de estrategia, se consider6 necesario examirar nuevas opciones 

dimanadas de la dinamica interna de crecimiento industrial, as{ como de una 

mayor cooperaci6n internacional entre paises en desarrollo. 
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27. Se reconocio que la financiacion interna era una cuesti6n importante para 

las estrategias industriales y se senalo que los paises en desarrollo hauian 

progresado en sns estu~rzos por movilizar ahorros internos y aumentar la 

participacion de las inv~rsiones industriales en el Plfi. Esos progresos se 

habian logrado mediante una variedad de medidas, tale~ como la promGci6r. del 

ahorro y las transferencias intersectoriales apropiadas a las circ,·nst;rncias y 

condiciones de cada pais. 

28. Se senal6 que las inversiones extranjeras privadas continuarian 

desempenando una funci6n en la financiacion de la industrializacion en los 

decenios de 1980 y 1990, y que -dado que las inversiones extranjeras se 

orientaban sobre todo hacia paises con mercados grandes- estos paises parecian 

tener perspectivas particularmente buenas a largo plazo. Ademas, se mencion6 

que debian ccnsiderarse activamente nuevas formas de cooperaci63 privada y 

publica, por ejemplo, arreglos distintos de los de participaci6n en el capital 

social y contratos de producci6n co~partida. Se pidi6 a la ONUDI que 

proporcionase el apoyo tecnico clave necesario en esta csfera. 

Comercio internacional 

29. Se senal6 que las exportaciones d~ manufacturas aportaron una 

contribucion importante a las tasas de crecimiento de varios paises en 

desarrollo durance el decenio de 1970. Lamentablemente, las nuevas tensiones 

aparecidas en el sistema de comercio internacional amenazan con socavar los 

adelantos logrados por estos paises en desarrollo, asi como las ganancias 

potenciales de otros paises en desarrollo que desean adoptar estrategias de 

promoci6n de las exportaciones. 

JO. En la esfera de las estrategias y politicas, en que se concentr6 la 

atenci6n de la Reunion, la amenaza mas inmediata y a corto plazo es el 

fantasma del proteccionismo. Muchos paise& industrializndos estan aplicando 

cada vez mas medidas no arancelarias tales como la restricci6n voluntaria de 

las exportaciones, di~posiciones sobre cuotas, aplicaci6n unilateral de 

procedimientos de salvaguardia y otras rcstricciones comerciales arbitrarias y 

discriminatorias que resultan en la reducci6n del acceso de los paises en 

desarrollo al mercado. De continuar aplic~ndose estas medidas, su repercusi6n 

se traducir{a en efectos materiales y tangibles adversos sobre las tasas de 

industrializaci6n internas de los pa!ses en desarrollo. 

l 
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31. No bastan las declaraciones de tipo general contra el proteccionismo. Se 

requiere la adopcion de medidas urgentes, en cooperaci6n con la UNCTAD y el 

GATT, para invertir la tendencia desfavorable hacia lLs barreras comerciales y 

crear un marco de comercio internacional mas favorable para las esfuerzos de 

industrializaci6n de las pa[ses en desarrollo. 

32. En el proximo decenio, los paises del Sur tendran que depender mas que en 

el pasado de su dinamica interna y del crecimiento de la demanda intP.rna, en 

lugar de depender de las fuerzas del mercado mundial para generar la expansion 

econ6mica. Necesitaran mas sustituci6n de importaciones cuando sea apropiado, 

mas desarrollo tecnologico de origen interno, y una mayor cooperacion 

econ6mica y tecnologica entre ellos m1smos. 

33. En las deliberaciones sobre las novedades habidas en el sector del 

comercio exterior, se puso tambien de relieve la alarmante tendencia hacia la 

desindustrializacion que se observa en varios de los paises en desarrollo mas 

adelantados, por ejemplo, en diversas naciones de America Latina con un grado 

relativamente alto de integracion en la economia internacional. Este era el 

caso, sobce todo, respecto de lod mercados f inancieros, tecnol6gico y de 

exportacion del mundo industrializado, y estos paises se veian forzados a 

adoptar medidas de estabilizacion a corto plazo y pol[ticas proteccionistas. 

Se se~al6 tambien que esas tendencias iban unidas a una rapida 

transnacionalizaci6n de las ramas industriales, con una presencia considerable 

y permanente de empresas nacionales de tama~o medio. Estas ultimas son mas 

sensibles a las crisis que las f1liales de las empresas transnacionales. Esta 

situaci6n exige una atenta consideraci6~ por los Gobiernos. Entre las 

pol(ticas concretas deben figurar el apoyo activo de los Gobiernos a las 

empresas de propiedad nacional, tanto en los sectores publico como privado, y 

a un control continuo del accesa de las empresas transnacionales a los 

mercados internos. 

34. Ademas de tener q11e hacer frente a los actuales problemas a corto plazo, 

los pa[ses del tercer mundo pueden verse enfrentados a una desaceleracion ~ 

largo plazo del crecimiento econ6mico mundial. La consecuenciz fundamental de 

esta situaci6n para esos pa[ses es que el comercio mundial habra de ampliarse 

mucho mas lentamente que en decenios anteriot~s. 

-1 
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35. Con respecto al sector del comercio exterior de los pa!ses menos 

3delantados, y teniendo en cuenta el alto grado de vulnerabilidad de estos 

paises, un paso importante seria otorgarles tratamiento preferencial. Se 

~onsider6 necesario que ese tr3tamiento preferencial se ampliase y mejorase en 

las esf eras del comercio y la asistencia. Respecto de este grupo de paises en 

desarrollo, la eliminacion de los problemas del acceso a los mercados de los 

paises dcsarrollados deberia ser factible o facil de convenir, particularmente 

dado que las posibles corrientes de exportaciones serian pequeaas en terminos 

absolutos y no constituirian una amenaza para los mercados de los pa{ses 

desarrollados. 

36. Una forma de reduc1r en general la influencia de los mercados externos 

sobre los mercados internos de los paises en desarrollo es utilizar la 

politica comercial parz equilibrar la protecci6n interna sin perjudicar 

demasiado la eficiencia emanada de la competencia externa necesaria para 

garantiz&r la viabilidad comercial, tanto de las industrias incipientes como 

de la elaboracion de los recursos naturales nacionales. A este respecto, la 

promocion de las exportacinnes es importante, y particularmente de las 

exportaciones de materias primas elaboradas con un elevado contenido de valor 

a~adido y las de tipo artesanal. 

Tecnologia 

37. Se reconocio en general la funci6n central que correspondia a la 

tecnologia en el desarrollo industrial y la alta prioridad que se le deb{a 

acordar -en los paises en desarrollo- en los decenios de 1980 y 1990. Por lo 

tanto, se considero que el desarrollo de las capacidades en la esfera de la 

ciencia y la tecnologia era un elemento principal en la formulacion de las 

estrategias industriales. 

38. Se considero que una de las mas altas prioridades de los paises en 

desarrollo que deseaban cc,mpetir internacionalmente en una amplia variedad de 

productos manufacturados, era reducir las diferencias en el desarrollo 

tecnologico que separan a los pa1ses pobres de los paises ricos. Igualmente, 

para la industrializacion de todos los paises en desarrollo era esencial 

meJorar el nivel de desarrollo tecnologico general. Sin politicas apropiadas 

en esta esfera, las diferencias tecnologicas seguramente habrian de ampliarse 

(con efectos sumamente desventajosos para los pa(ses en desarrollo). 
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39. La tecnologfa habra de desempenar una funci6n cada vez mas central en la 

competitividad comparativa y, por lo tanto, en la promoci6n de las 

exportaciones de manufacturas de los pa!ses en desarrollo. Al m1smo tiempo, 

los adelantos tecnol6gicos habrin de tener una repercusi6n socioeconomica que 

debe ser tenida en cuenca debidamente en la formulaci6n de las estrategias y 

politicas industriales. Como ejemplo, se subray6 que la elevada tasa de 

desempleo conocido y encubierto en la mayoria ce los pa!ses en desarrollo, 

exigia que se adoptasen o preservasen tecnologias que creasen un numero 

considerable de puestos de trabajo permanentes adicionales o que preservasen 

los existen!:es. 

40. A nivel de paises, el sector industrial continuari de esta foL-ma 

caracterizado por una mezcla de tecnolog!as de mayor o menor !ndice de 

capital. Se requeriran politicas innovadoras como parte integrante de las 

estrategias industriales para ajustar regularmente las estructuras de 

producci6n a los dictados de la tecnclogia. 

41. Al escoger la tecnologia, debe recordarse que en el futuro se necesitaran 

cambios estrJcturales y que, por lo tanto, se debe introducir flexibilidad en 

la estructura de produccion. La misma prioridad se debe dar a la definici6n 

de una politica especifica de investigaci6n y desarrollo. La susceptibilidad 

de los pa(ses con mer~ados grandes a los cambios en las condiciones economicas 

-que se hizo evidente durante la actual crisis- habri de agudizarse con su 

integraci6n intensificada en la economia mundial. En muchos pa!ses, el sector 

industrial deberi pasar pnr un proceso de re~structuraci6n y modernizacion en 

los pr6ximos anos. 

42. En apoyo de los esfuerzos nacionales para mejorar las capacidades 

tecnol6gicas para el desarrollo industrial en los decenios de 1980 y 1990, es 

preciso adoptar medidas concretas para vigilar y evaluar los adelantos 

tecnologicos; a este respecto, se liizo referer:cia a la primera de las 

reuniones preparatorias para la Cuarta Conferencia General de la ONUDI, sobre 

adelantos tecnol6gicos y desarrollo. Si bien los pafses en desarrollo mas 

grandee pod(an examinar individual y colectivamente las posibilidades de 

introducir nuevas tecnolog(as, se consider6 necesario seguir un enfoque 

seleccionado y diferenciado a la luz de los objetivos de desarrollo y las 

condiciones econO..icas y sociales de cada p~(s. 
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4J. Si bien se reconoci6 que las corrientes de tecn~log[a del Norte al Sur 

habran de continuar desempe~ando una funcion dominante en la industrializacicn 

de los pa[ses del Sur, se subray6 que habia que seguir prestando la debida 

atencion a lo siguiente: el elevado costo de la tecnologia, la eficacia de 

las transferencias y de la tecnol0g[a transferida, y la idoneidad de la 

tecnologia e~ relacion con el acervo de factores de los paises en desa~rollo. 

Se destaco la necesidad de reforzar las capacidades de negociacion para 

obtener condiciones justas y equitativas en la transferencia de tecnolog[a del 

~orte al Sur. a fin de lograr resultados mutuamente beneficioso~. 

4~. Dado que existian diversos grados de adelanto en esta esfera, se 

consider6 que un objetivo era la cooperaci6n entre los pa[ses en desarrollo, 

particulannente para mejorar las capacidades de los paises que se encontraban 

en las etapas iniciales del desarrollo industrial. 

~S. En resumen, la identificacion y eleccion de tecnologia apropiada es 

fundamental, y parecc haber adquirido una nueva dimension debido a los 

adelantos tecnologicos que se han producido en los ultimas aftos y a las 

caracteristicas de algunas de estas tecnolog[as. Parece importante no excluir 

la aplicacion de tecnologias muy modernas en zonas de los pa[ses que 

parecer[an encontrarse en un nivel tecnologico algo menos complejo. Por otra 

parte, sin embargo, hay que des~rrollar modalidades para garantizar que el 

pais no pase a ser tecnol6gicamente dependiente. 

Cooperacion economica entre paises en desarrollo 

46. En vista del dinamismo pasado y presente de ~os mercadcs de los paises en 

desarrollo, y de la probabilidad de una continuaci6n de esas tendencias en el 

futuro, pareceria imperat ivo que en la formu lac ion de las estrategias :' 

politicas industriales nacionales se asignase alta prioridad a incrementar el 

comercio con otros paises en desarrollo a los niveles regional y subregional, 

en que las posibilidades de complementariedad en la producci6n y el comercio 

parecen ser particularmente fuertes. Por lo tanto, la atencion debe 

concentrarse en la utilizacion y ampliacion de los acuerdos de cooperaci6n 

existentPs, asi como en la promocion de nuevos acuerd0s y el apoyo a los 

mi smo s. 
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47. Se reconoci6 que si bien los pa(ses en desarrollo con un gran mercado 

interno tienen un importante potencial para un amplio desarrollo industrial, 

muchas de esas industrias estan hacienda frente cada vez mas a limitaciones en 

terminos de falta de insum0s mat~riales importados y mercados. Se se~al6 que 

a fin de hacer frente mejor a estos desaf[os, era necesaria la cooperaci6n 

entre estos paises en desarrollo, en parte para aumentar el intercambio de 

manufacturas y tambi~n proporcionar una base para realizar actividades y 

negociaciones conjuntas para la adquisici6n y generaci6n de tecnologias y 

bienes intermedios. 

~8. Por cierto, los paises en desarrollo deben utilizar sus experiencias 

conjuntas para superar algunas de las dificultades a corto y a largo plazo a 

que deben hacer frente en el plano nacional. Esa cooperaci6n puede realizarse 

mediante empresas c0njuntas y acuerdos de tecnologia en sectores y ramas 

industriales seleccionados. 

~9. Teniendo en cuenta el incremento en las transferencias internacionales de 

tecnologia, los pa[ses en desarrollo deben estar en condiciones de obtener, 

mediante acciones colectivas, modalidades apropiada~ que les permitan 

aprovechar eficazmente las posibilidades de cooperaci6n con efupr~sas y 

organizaciones de investigaci6n extranjeras. Ademas, hay que considerar la 

cuesti6n dPl acceso preferencial de estos pa(ses a la tecnologfa. 

50. La cooperac ion Sur-Sur ha pas ado a ser una ope ion de pol itica cad a vez 

mas importante para los paCses en desarrollo. Las opciones para el Sur 

comprenden la consideraci6n de la forma en que su fuerza colectiva se puede 

aprovechar en su prop10 inter€s y con miras a alcanzar sus propios objetivos. 

~l Sur puede ofrecer un mercado enorme y recursos abundantes, tanto naturales 

como humanos. La creciente complementariedad entre los pafses del Sur da la 

rosibilidad de que un nuevo esfuerzo colectivo pueda proporcionar la base para 

un camino de desarrollo alternativo. 

51. La cooperaci6n regional tecnica e industrial debe, por cierto, 

desarrollarse como veh{culo para mejorar la industrializaci6n de estos 

paises. Puede sostenerse con fundarnento que los rnercados se pueden ampliar 

sobre una base re~ional, particularmente para aprovechar las economfas de 

escal~ y sacar ventajas de las mejores oportunidades para ~prender haciendo. 

------! 
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Desarrollo de los recursos hu~anos 

52. Los seres humanos son no solamente los principales benef1ciarios del 

desarrollo, sino tambien su principal instrumento. La Reuni6n observ6 que una 

estrategia de industrializaci6n basada en los recursos humanos era una de las 

opciones importantes disponibles, asi como lo era la necesidad de incorpcrar 

sistematicamente consideraciones relativas al desarrollo de los recursos 

humanos en la formulaci6n de estrategias de industrializaci6n amplias para los 

~ecenios de 1980 y 1990. A este respecto, la principal diferencia respecto de 

los enfoques educacionales tradicionales es el acento puesto en el desarrollo 

sistematico de las aptitudes requeridas, ya sean tecnicas o de gesti6n, de 

planificaci6n o tecnol6gicas. Se puso de relieve concretamentr la naturaleza 

a largo plazo de los beneficios que se pueden obtener de las inversiones en 

los recursos humanos. 

53. Dado que los recursos humanos son tanto el sujeto como el objeto del 

desarrollo, asi como un elemento comun er. esferas claves tales como el 

comercio internacional, la financiaci6n externa y la tecnologia, es preciso 

hacer hincapie en los medios y en las capacidades de capacitaci6n. Se expres6 

la opini6n de que era necesario aprovechar el desarrollo de los recursos 

humanos a fin de ayudar a resolver el problema del desempleo en los pa(ses en 

desarrollo, que consti:uye una amenaza para el crecimiento y la estabilidad de 

estos paises. 

~OluAS DE POLITICA 

El ambiente economico mundial y la inJustrializaci6n 

54. Para la mayoria de los pa(ses en desarrollo, uno de los factores 

determinantes fundamentales del desarrollo industrial, tanto a corto como a 

largo plazo, es el ambiente macroecon0mico mundial. Si la economia mundial 

creciera mas aceleradamente, la consecuencia seria el incremento de las 

exportaciones del tercer mundo y la elevaci6n de precios de las ~aterias 

primas y de los productos basicos, lo que a su vez entranaria el acmento de la 

capacidad de las economias del tercer mundo para hacer frente al servicio de 

su deuda, adquirir las importaciones necesarias para un mejor aprovechamianto 

de su capacidad industrial ex1stente y promover su desarrollo industrial. En 
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una econom{a mundial estancada, en cambio, la mayoria de los paises del tercer 

mundo tiene ante si una situaci6n industrial y economica extremadamente grave 

a causa de la enorme carga que les impone la deuda y la aguda reducci6n de los 

precios de los productos basicos. Por otra parte, se ven precisados a luchar 

tambien contra la posibilidad de una disminuci6n a largo plazo del indice de 

crecimiento de la economia mundial. 

55. Tras otorgar su jusco valor a las consideraciones que anteceden, se 

formularon las siguientes recomendaciones. En primer lugar, a efectos de 

limitar los perjuicios que pueda sufrir el desarrollo industrial en los paises 

del tercer mundo, es indispensable que exista una cooperacion econ6mica 

internacional y que se anulen las politicas monetaristas restrictivas de 

algunos de los principales paises industriales, para desembocar asi en una 

recuperacion inmediata y firrne de la economia mundial. Si no se produce esa 

cooperacion econc5mica internacional, la actual situacion economica e 

industrial es tan grave que varios de los mayores paises del tercer mundo 

pueden verse obligados a estudiar la posibilidad de adoptar rr.edidas economicas 

y financieras de caracter extraor<linario. 

56. En segundo lugar, es preciso que los paises desarrollados reconozcan las 

repercusiones que sus politicas macroeconomicas nacionales tienen en las 

perspectivas de crecimiento y de exportacion de los pa;ses en desarrrollo y 

que ponderen dichas repercusiones con mayor exactitud al formular su politica 

macroecon6mica. Los paises desarrollados y los paises en desarrollo deben 

trabajar mas estrecharnente a fin de i:lantenerse inforrnados acerca de SUS 

objetivos respectivos en rnateria de politi_a rnacroeconomica y, si asi procede, 

coordinar sus politicas por conducto de diferentes organizaciones y 

organismcs, entre ellos las pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas. 

f:n tercer lugar, en relaci6n con los problernas concretos de los paises que se 

e~cuentran en las etapas iniciales de industrializaci6n, se se~al6 que se ha 

pr?ducido una disminuci6n en la asistencia para el desarrollo. Se recomend6 

invertir esta tendencia. Se convino en que los pa{ses desarrollados deberian 

aum~·ntar el nivel actual de las corrientes de ayuda a aquellos paises y 

proporcionar niveles mas elevados de ayuda por habitante, independientemente 

rle la situacion econornica de los paises donantes; en este sentido, alg1mos 

expert?s rnanifestaron que era preciso garantizar estos nuevos niveles rnAs 

elevados. 
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Comercio internacional 

57. Habida cuenta de las consider~ciones mencionadas y de los problemas 

especificos de los pafse~ en desarrollo orientados hacia la exportaci6n, asi 

como tambien de los paises que se encuentra~ en las etapas iniciales de su 

industrializaci6n, se recomend6 la suspansi6n a corto plazo de las medidas 

proteccionistas y de otros obstaculos que los paises desarrollados utilizaban 

en su comercio con los p~ises en desarrollo. Con ello se desembocaria 

progresivamente en la eliminaci6n de las medidas arancelarias y no 

arancelarias impuestas a las manufacturas de los pafses en desarrollo, tales 

como cupos, limitaciones voluntarias, etc. 

58. Se recomend6 ademas que se deberia mantener y fortalecer el Sistema 

Generalizado de Preferencias y que se deberian eliminar gradualmente los 

acuerdos discriminatorios y ccmerciales especiales. tales como el Acuerdo 

~ultifibras. Se convino tambien en que era precise alentar a los paises en 

desarrollo a que promovieran su comercio con otros paises en desarrollo sobre 

una base mutuamente provechosa, mediante la celebraci6n de negociaciones 

multilaterales tendientes a reducir las obstaculos al comercio en los grupos 

regionales y subregionales existentes, asi como en nuevos grupos. 

Ciencia y tecnologia 

59. Se hizo notar que la existencia en un pais de capacidad cientifica y 

tecnol6gica es no solo indispensable para lograr el desarrollo industrial a 

largo plaza, sino que tambien resulta especialmente valiosa en la actualidad 

ya que brinda a ese pais la posibilidad de adaptarse a las condiciones 

econ6micas mundiales en rapida evoluci6n. Habida cuenta de que en los ultimas 

dos decenios varios paises del tercer mundo han logrado establecer la 

infraestructura cientffica y tecnica necesaria y brindar. capacitaci6n a su 

fuerza de trabajo, se justifica el optimismo de quienes piensan que a mediano 

plazo esos paises podran reestrui:turar debid;imente sus economfas industriales 

y proseguir asi su revoluci6n industrial. Es preciso que estos pa{ses sigan 

aumentando su capacidad cientifica y tecnica. 

60. Por lo tanto, en las estrategias industriales de los pa{ses en desarrollo 

se deberan incluir con~id~raciones en materia de pol£ticas de innovaci6n a 
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largo pl~zo. En relaci6n con estas economias del tercer mundo mas avanzadas 

~esde el punto de vista tecnol6gico, se hizo la advertencia de que en sus 

politicas en la esfera de la tecnologia se deberia tener tambien debidamente 

en cuenta el empleo. Por lo que toca a la transferencia de tecnologia 

Norte-Sur, se recomend6 que se pidiera a los paises desarrollados que 

proporc1onaran una tecnologia avanzada y apropiada sobre una base justa y 

equitativa. Por su parte, los paises en desarrollo tendrian que proporcionar 

una estrcutura adecuada para efectuar transacciones tecnol6gicas mutuamtnte 

provechosas. 

Recursos humanos 

61. Se subray6 la importancia medular de una estrategia en materia de 

recursos humanos en el caso de aquellos paises que se encuentraG en la etapa 

inicial de su industrializaci6n. Se recomend6 que las invers1ones en recursos 

humanos se realizaran antes que las iGversiones en instalaciones fisicas, y 

ocuparan un lugar prioritario en relaci6n con ellas. Se destac6 que para 

todos los paises en desarrollo era importante practicar una pol1tica de 

desarrollo de los recursos humanos como parte integrante de su estrategia 

industrial. 

Cooperaci6n econ6mica entre paises en desarrollo 

62. La cooperaci6n resulta imperiosa para los paises peque~os y deseable para 

los pa(~es de mayor tamafto. Se hizo n1ncapie en que, para poder enfrentar mas 

eficlzmente los desafios de la actualidad, una medida fundamental seria la 

cooperaci6n entre pa(ses en desarrollo, en parte para aumentar el intercambio 

de manufacturas y en parte para realizar actividades y negociaciones conjuntas 

con miras a la adquisici6n de tecnologias y bienes intermedios procedentes de 

los paises desarrollados. 

61. Se recomend6 que los paises en desarrollo promovieran la ejecuci6n de 

programas de cooperaci6n industrial para superar algunos de los obstaculos que 

impiden el crecimiento en el plano nacional y pa~a dar lugar a 

complementariedades industriales entre ellos. Deber(an iniciarse nuevos tipos 

de empresas conjuntas y acuerdos en materia de tecnolog(a. Se observ6 que, 



- :ll' -

puesto que la mayoria de los paises grandes posee una estructura industrial 

hasta cierto punto mas avanzada, la cooperaci6n con los paises mas pequenos 

puede resultar de gran utilid~d para e£tos ultimos. 

~edidas econ6micas nacionales 

6:+. Se hizo notar que en la mayoria de los paises c!el tercer mundo que se 

enfrentan con graves apremios financieros externos, no existe opci6n alguna en 

lo que se refiere a la poiitica industrial a corto plazo, a excepci6n de 

a) reducir la propensi6n a efectuar impori..aciones y b) aumentar la liquidez 

externa en la medida de lo posible. Es evidente que tanto la alternativa a) 

como ia alternativa b) son extremadamente dificiles de alcanzar, dadas las 

actuales circunstancias de la economia mundial. El logro de ambas metas exige 

la adopci6n de medidas conccetas formuladas segun las condiciones especiales 

de cada pais. 

65. Sin embargo, si la economia no crece mas que a un ritmo lento en los 

pr6ximos anos, la creaci6n de estructuras industriales viables en los pa{ses 

en desarrollo exigira, aun a largo plazo, que se conceda una atencion 

estrategica a la consecuci6n de las opciones a) y b), pero sobre todo de la 

opci6n a). En ese caso, en el pr6ximo decenio los paises del Sur se veran 

obligados a depender mas que en el pasado de SU dinamica interna y del 

crecimiento de la demanda interna, y menos en las fuerzas del mercado, para 

generar su ex?ansion econ6mica. Necesitaran una sustituci6n selectiva de 

imrortaciones, segun sus prop1as circunstancias, un mayor desarrollo 

tecnologico originado internamente y una mayor cooperaci6n econ6mica y 

tecnologica entre eilos. Sin embargo, se destaco que el hincapie de las 

politicas en el crecimiento interno no significa que deban descuidarse las 

oportunidades para exportar. A causa de su disparidad f inanciera externa, es 

necesar10 que los pa{ses en desarrollo sigan apoyando simultaneamente las 

actividades de exportaci6n. 

6~. Se reconocio que la reorientaci6n industrial del tipo descrito 

anteriormente seria mas facil de aplicar a) en el caso de los pa{ses de ma1or 

tamano v b) en el caso de los paises que se encuentran en etapas 

relativai:1r•nte m.1s a"anzadas de desarrollo industrial. Por lo que respecta a 

lo~ paises mas pequei'los y los <pie se hallan en un nivel relativamPnte 
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inferior de industrializaci6n, puede resultar indispensable la cooperaci6n 

econ6mica internacional, sobre todo mediante proyectos regionales y otros 

programas de integraci6n. 

La funci6n de la ONUDI 

67. La reunion confirm6 las directrices generales que r1gen la actividad de 

la ONUDI, segun se establece en las Declaraciones y los Planes de u:ci6n de 

Lima y de Nueva Delhi, y el compromiso de la ONUDI de seguir brindando 

asistencia a los pafses en desarrollo en su empeno por lograr la 

industrializaci6n. En las ses1ones de los grupos de trabajo y de las 

plenarias se presentaron propuestas de que la ONUDI realizara tam~ien otras 

tareas. 

68. Se pidi6 a la ONUDI quP- prestara asistencia a los paises en desarrollo 

para identificar las posibilidades de industrializaci6n y formular estrategias 

para el desarrollo industrial. Se deberia brindar especial atenci6n a los 

problemas que aquejan a los paises en desarrollo que se encuentran en una 

etapa de transici6n en terminos de la orientaci6n de su estrategia hacia lo~ 

mercados internos, en contraposici6n con los mercados externos. Asimismo, la 

ONUDI deberia realizar estudios del sector industrial y formular estrategias 

sectoriales destinadas a pa{ses y a grupos de paises en desarrollo. 

69. Se sugiri6 que la ONUDI llevara a cabo estudios sobre las perspectivas y 

caracterfsticas de la cooperaci6n econ6mica y tecnica internacional que 

pudiera acelerar el crecimiento de la industria en el tercer mundo y brindar 

as{ apoyo a las estrategias nacionales. En este sentido, se inst6 a la ONUDI 

a que investigara el potencial del comercio y de las relaciones financieras 

del Sur tanto con el Sur como con el Norte y que ademas formulara estrategias 

~ara lograr la cooperaci6n econ6mica mundial. En este contexto, era 

importante examinar los aspectos espec{ficos de la cooperaci6n industrial en 

relaci6n con las exportaciones de manufacturas, la financiaci6n de la 

industrializaci6n y la ejecuci6n y gesti6n de proyectos en la esfera del 

desarrollo industrial, y analizar asimismo los motivos del exito 0 el fracaso 

de la cooperaci6n en el pasado. 
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70. Se consider6 que la expansion de los proyectos de cooperaci6n industrial 

regional para los paises en desarrollo era de importancia vital. Se hizo 

particular hincapie en la funci5n de la ONUDI que se refiere a prestar 

asistenc ia a agrupac iones ecori6micas e in~ustriales y brindar asesoria sobre 

la formaci6n de nuevas agrupaciones, segun se requiera. 

71. En la esfera de la financiaci6n, la ONUDI deberia ocuyarse 

especificamente del problema que plantean las declaraciones de falta de 

capacidad crediticia, especialmente en el caso de los paises menos 

adelantados. En muchos de estos pai~es, los posibles inversionistas 

extranjeros no podian obtener seguros de creditos, se habian impuesto 

limitaciones a las empresas conjuntas y se desalentaban los cr~ditos 

comerc iales. 

7 2. Se puso de relieve que la ONUDI y la UNCTAD debian examinar a fondo la 

cuesti6n vital de las repercusiones de la deuda del tercer mundo en una 

industrializaci6n sostenida. 

73. Seria necesario que la ONUDI examinara tambien las experiencias y el 

actual proceso de desarrollo industrial y ajuste estructural, tanto en las 

economias de mercado como en ias economfas centralmente planificadas, para 

determinar si es posible aplicar dicho pr1ceso a la industrializacion de los 

paises en desarrollo. 

SESION D~ CLAUSURA 

74. En la sesion de clausura, que tuvo lugar en el ~inisterio de Relaciones 

Exteriores, el Presidente de la Reunion Preparatoria destac6 su importancia y 

enumer6 sus logros y recomendaciones principales. El Sr. Gouri, Presidente 

del Grupo Especial para la Cuarta Conferencia General de la ONUDI, agradeci6 

al Presicente y a los fupcionarios del Gobierno el apoyo brindado a la 

Reunion, que habia tenido especial significaci6n por haberse celebrado en 

Lima, ciudad q•Je, gracias a la Declaraci6n y Plan de Acci6n de Lima, se habia 

convertido en un simbolo de la industrializdci6n de lo~ pa{ses en desarrollo. 

7). El PrPsi<l~nte de la Republica del Peru, Sr. Fernando Belaunde Terry, 

clausuro la reunion y :ifirmo riue el desarrollo industrial del mundo ocurda 
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en unos cuantos polos de crecimiento caracterizados por un gran mercado 

potencial y por la disponibilidad de recursos naturales, incluidos los 

recursos energeticos. America Latina esta ampliamente dotada de recursos y de 

otras posibilidades naturales, en terminos de transporte y energia, para 

lograr su desarrolio industrial. 

76. El Presidente Belaunde Terry destac6 especialmente el potencial 

industrial del Grupo Andino y del Perli. Con una gran riqueza de minera~es y 

con un sector agricola bien establecido, el Peru posee una base solida para la 

consecuci6n de su desarrollo industrial. Por lo tanto, el pais tient el 

compromiso de proseguir su industrializacion f de participar plenamente en 

todas las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo industrial del 

tercer mundo 

I 
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ANEXO l 

lnfonne del Grupo de Trabajo 1 sobre cuestiones de estrategias y politicas 
relativas a los paises en desarrollo con potencial para aumentar sus 
exportaciones de manufacturas 

Contexto 

1. Los esfuerzos de industrializaci6n de los paises que dependen de la 

exportaci6n de manufactu~as se ven obstaculizados por tres series de problemas 

interdependientes. Esos problemas Pmanan en parte de la interdependencia 

comercial y financiera del sistema econ6mico mundial, que se acentu6 durante 

el decenio de 1970. En primer lugar, debido a la nueva integraci6n financiera 

y comerctal, las politicas macroecon6micas de los pa{ses desarrollados tienen 

fuertes consecuencias directas sobre los paises en desarrollo, a traves de las 

tasas de crecimiento asi inducidas, la tasa de crecimiento de las 

im~0rtaciones procedentes de los paises en desarrollo, las tasas de interes 

que estos paises deben pagar por el servicio de su deuda y los reajustes 

estructurales consiguientes. En segundo lugar, la nueva interdependencia 

econ6mica mundial ha agravado las tensiones en las relaciones comerciales 

entre los paises del Norte y entre el Norte y el Sur, ya que los paises deben 

adaptarse a una mayor especializaci6n y a econom(as mas abiertas. Por ultimo, 

dados los nuevos vinculos entre los mercados financieros, es esencial mantener 

y aumentar el nivel de las corrientes financieras que fluyen de Norte a Sur 

para poder mantener y aumentar la tasa de industrializaci6n del Sur, asi como 

la estabilidad del sistema financiero internacional en general. Estos hechos 

tienen particular importancia para los paises en desarrollo con posibilidades 

de aumentar sus exportaciones de manufacturas durante los decenios de 1980 

y 1990. 

2. En los parrafos que siguen se examinan, pues, en detalle seis series de 

cuestiones esenciale~ para mantener y aumentar sobre todo el desarrollo 

industrial del Sur, asi como las exportaciones de manufacturas: condiciones 

macroecor.6micas generales, comercio internacional, financiaci6n internacional, 

politica~ nacionales de industrializaci6n, transferencia de tecnologia y 

necesidades de infraestructura. 
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Politica macroecon6mica 

A corto plazo 

3. Con la mayor integraci6n de los mercados comerciales y financieros 

mundiales, las politicas macroecon6micas de los principales paises 

desarrollados ejercen una gran influencia sobre las perspectivas del 

crecimiento comercial y financiero de los paises en desarrollo. Las 

modificaciones radicales de las politicas monetarias y/o fiscales, en una 

epoca en que las tasas de cambio son flotantes y los mercados financieros 

integrados, pueden afectar notablemente las perspectivas de exportaci6n y 

crecimiento y la situaci6n financiera de los paises en desarrollo. De estos 

paises, los que registran elevados niveles de endeudamiento son especialmente 

vulnerables a las fluctuaciones de las tasas de interes de los paises 

desarrollados. Por eso se recomienda que: 

i) Los pa{ses desarrollados reconozcan las consecuencias de sus 
politicas macroecon6micas nacionales para las perspectivas de 
crecimiento y exportaci6n de los paises en desarrollo, y que se 
ten~an mas en cuenta estas consecuencias al formular politicas 
macroecon6micas. 

A largo plazo 

4. l'n ambiente macroecon6mico estable es quiza el principal determinante del 

crecimiento industrial y las perspectivas de exportaci6n de los paises en 

desarrollo. Dado que la influencia de l~ mayor potencia economica del mundo 

sobre la economia mundial esta en disminuci6n, las politicas macroecon6micas 

de un solo pais ya no bastan en si para garantizar la estabilidad de las 

yJliticas macroecon6micas mundiales. Las politicas expansionistas de un solo 

pais importante pueden ser contrarrestadas por las politicas de contracci6n de 

otros. Asimismo, la coordinaci6n entre los paises de la OCDE con exclusi6n de 

los paises en desarrollo tampoco garantizara el crecimiento, ya que en la 

actualidad los paises en desarrollo representan una parte importante de la 

economia mundial. Por consiguiente se recomienda que a la larga: 

ii) Los pa{ses desarrollados y los paises en desarrollo colaboren m~s 
estrechament~ entre si para comunicarse mutuamente sus respectivas 
metas de politica macroecon.Smica y, cuando sea necesario y 
conveniente, coordinen sus politicas, especialmente a traves del 
sistema de la~ Naciones Unidas. 
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Comercio 

A corto plazo 

5. Incluso los paises en desarrollo que han logrado en forma bastante 

satisfactoria promover el crecimiento merced a las exportaciones no han 

utilizado unicamente, ni siquiera principalmente, este medio para estimular el 

crecimiento. Sin embargo, las exportaciones aportaron una contribucion 

importante a las tasas de crecimiento de varios paises durante el decenio 

de 1970. Lamentablemente, las tensiones recientes en el sistema de comercio 

internacional amenazan con menoscabar las ventajas de estos paises, asi como 

tambien las ventajas potenciales de otros pa{ses en desarrollo deseosos de 

adoptar estrategias de promoci6n de la exportaci6n. 

6. La amenaza mas inmediata a corto plazo es el espectro del 

proteccionismo. ~uchos paises industrializados han recurrido cada vez mas a 

las barreras no arancelarias, las restricciones voluntarias de la exportaci6n, 

los acuerdos de contingentes, la aplicaci6n unilateral de procedimientos de 

salvaguardia y otras restricciones comerciales y arbitrarias y 

discriminatorias, a fin de reducir el acceso de los paises en desarrollo a los 

mercados. Estos pd{ses no podran mantener por mucho tiempo estas tendencias 

sin que sus tasas de industrializaci6n nacional sufran efectos materiales y 

tangibles adversos. 

7. Varios de los paises en desarrollo avanzados -agobiados por una pesada 

carga de servicio de la deuda y los problemas de una balanza de pagos en 

evoluci6n desfavorable- han impuesto ellos mismo9 restricciones comerciales. 

Aunque la mayor{a de estas se refieren a productos de los pafses 

industrializados, muchas afectan tambien a los de otros paises en desarrollo. 

Esta tendencia perjudica asimismo a una industrializaci6n basada en el 

intercambio comercial. 

8. Ya no basta pronunciar declaraciones generales contra el proteccionismo. 

Es urgente adoptar medidas eficaces, en cooperaci6n con la UNCTAD y el GATT, 

para invertir la ominosa tendencia a interponer barreras comerciales y para 

crear, dentro del marco del comercio internacional, un ambiente mas favorable 

a los esfuerzos de industrializaci6n de los paises en desarrollo. Por 

consiguiente, se insiste en la necesidad de atenerse estrictamente a las 

recomendacionP.s siguientes: 
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9. Se recomienda, pues, a corto plazo: 

i) El mantenimiento del statu quo respecto de las medidas 
proteccionistas y otros im?edimentos interpuestos al comercio con 
los paises en desarrollo por los paises desarrollados; 

ii) ~ntenimiento y perfeccionamiento del sistema generalizado de 
pre ferenc ias. 

A largo pluo 

10. A largo plazo, sin embargo, el sistema de comerc10 internacional se ve 

amenazado tambien en otros frentes; el reajuste estructural a ~scala mundial 

seguira provocando trastornos internos en casi todos los paises y fomentando 

una actitud proteccio~ista. Ademas, las nuevas formas de subvenciones a la 

produccion y al desarrollo tecnologico en los paises industrializados no se 

hallan apropiadamente contempladas en los reglamentos existentes y bien pueden 

socavar el sistema a largo plazo. Es mas, las practicas gubernamentales de 

muchos paises tanto desarrollados como en desarrollo, quiza necesarias para 

fomentar el crecimiento industrial, como las relativas a las inversiones, 

empresas estatales y comercio en procuctos de alta tecnologia, constituyen una 

fuente de conflictos comerciales entre paises que podria provocar medidas 

desestabilizadoras de represalia. Por ultimo, las tasas de desempleo, que 

desde hace tiempo aumentan en los paises industrializados a causa de la 

evoluci6n tecnol6gica y demografica, y solo en segundo lugar el reajuste a los 

nuevos terminos del comercio internacional amenazan con desencader.ar nuevas 

formas de proteccionismo, aun en el caso de que el crecimiento econ6mico 

vuelva a adquirir nuevo fmpetu. 

11. La cooperaci6n Sur-Sur ha llegado a ser una opcion politica cada vez mas 

importante para los pa{ses en desarrollo. Estos paises deben considerar, 

entre las opciones a su disposicion, la forma de utilizar su fuerza colectiva 

en su propio interes y para conseguir 'IUS propios objetivos. El Sur puede 

ofrecer un enorme mercado y abundantes recurses, tanto naturales como 

humanos. De ah{ qu~ las complementariedadcs cada vez mas fuertes entre los 

pa{ses del Sur podr{an suponer un nuevo esfuerzo colectivo que constituyera la 

base de una nueva v{a de desarrollo. Sin embargo, la cooperaci6n Sur-Sur no 

debe conaiderarse como sustituto de :a plena cooperaci6n Norte-Sur; estas 

posibilidadea no se excluyen necesariamente entre si. Por cierto, la 

cooperaci6n Sur-Sur podr1a considerarse como una estrategia que conduciria a 

la cooperaci6n Norte-Sur. 
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12. En vista del dinamismo presente y pasado de los mercados de los paises en 

desarrollo y como es probable que prosigan esas tendencias er. el futuro, 

pareceria que en la formulaci6n de estrategias y polfticas industriales se 

debia asignar elevada prioridad al aumento del intercambio comercial ent1e los 

paises en desarrollo, incluso en el marco regional y subregional, en que la 

producci6n y el comercio tendran probabilidades de ser mas complementarias. 

En este contexto cabria dedicarse a aprovechar los acuerdos que ya existen al 

respecto asi como a promover y apoyar la concertaci6n de nuevos acuerdos 

encaminados a facilitar la industrializaci6n y las actividades comerciales. 

13. Por lo tanto, aun en el caso de que se recuperaran las economias de los 

paises industrializados y de los paises en desarrollo, ser[a necesario 

emprender nuevas iniciativas a largo plazo en que los paises en desarrollo 

desempe~aran un papel central, para fortalecer y mejorar el sistema 

i nternac iona 1 de intercambio come re ia l y tambien para fomentar e 1 comerc io 

Sur-Sur. Entre ellas cebe mencionar las siguientes: 

iii) Eliminacion paulatina de las barreras arancelarias y no 
arancelarias a que tienen que hacer frente las manufacturas de los 
paises en desarrollo, como contingentes, restricciones voluntarias, 
etc. 

iv) Fortalecimi~nto del sistema comercia 1 multinacional mediante la 
eliminaci6n gradual de acuerdos comerciales especiales y 
discriminatorios, como el acuerdo multifibras. 

v) Estimulo para que los paises en desarrollo liberalicen el comercio, 
especialmente con otros paises en desarrollo con miras a promover 
el intercambio comercial Sur-Sur, merced a la iniciaci6n de 
conversaciones multilaterales encaminadas a reducir las barreras 
comerciales en los grupos regionales y subregionales existentes, 
como tambien en los grup~s nuevos. 

Politicas nacionales de industrializaci6n 

14. Cuando los paises en desarrollo decidan sus estrategias industriales para 

los decenios de 1980 y 1990 deberan tener en cuenta los problemas que plantea 

la competencia cada vez mas intensa en los mercados de los paises 

desarrollados y los consiguientes efectos en sus propios mercados. Si bien 

estas decisiones pertenecen a la esfera de competencia de cada uno de los 

paises en desarrollo interesados, es esencial que la comunidad internacional, 

particularmente la ONUDI, proporcionen asistencia y asesoramiento. Dado que 

no puede existir un plan mf!,'~Hro 1'inico para todos los pa{ses en desarrollo, 

s·~ra preciso tener en cuenta las circ1mstancias de cada caso individual. 
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15. Al conformar sus politicas nacionales de industrializaci6n, los paises en 

desarrollo, particularmente los que tienen posibilidades de aumentar sus 

exportaciones de manufacturas, tienen que establecer una clara distinci6n 

entre los aspectos enfocados a corto plazo y aquellos a largo plazo. 

A corto plazo 

16. A corto plazo, la elecci6n entre la:> Jiversas opc1ones de politica es 

dificil: habra que aprovechar mas efi..::izmente el e~caso capital, elevar el 

nivel del ahorro y la inversion internn:> v, al m1smo tiempo, mantener el rumh•> 

basico de la politica de industrializa..:15n orientada hacia la exportaci6n, por 

no existir otras posibilidades a cort0 pl.1zn ~en base a las experiencias del 

decenio de 1970, unicamente esta opcion ofrece las mejores perspectivas de 

desarrollo econ6mico). En suma, al aplicar sus p•>liticas de industrializaci5n 

orientadas hacia la exportacion los paises en desarrollo tienen que utilizar 

en la forma mis eficaz sus propios recursos y los diversos instrumentos de 

politica econamica a SU disposicion. Al mismo tiempo sera necesario proseguir 

e intensificar la cooperacion internaci1rn.1l, tant1) bilateral como multilateral. 

17. Los paises que pueden aumentar sus exportaciones de manufacturas tienen 

que hacer frente a otros dos tipos de restricciones. En primer lugar, el 

actual ambiente de incertidumbre de la ec•,nomia mundial (fluctuaci6n constante 

de tipos de cambio, tasas de intEres y precios de productos basicos) restring~ 

la capacidad de prever los cambios que se pueden suscitar en el exterior. En 

segundo lugar, las politicas y estrategias de las empresas transnacionales en 

el plano internacional con respecto a la prod11ccion ya la comercializaci6n 

pueden restringir las opciones de politica de los que t1enen funciones 

normativas en el plano nacional. 

18. Los paises en desarrollo se encuentran en una encrucijada, especialmente 

aquellos que han venido dependiendo de 1 mercado exterior coma fu~nte ,>rimari a 

de incentivos de crecimiento. Si bien este grupo de paises ha demostrado en 

el pasado ser un elemento sumamente dinamico en el panorama econ6mico m•1ndial, 

la actual depresi6n econ6mica internacional les plantea gravisimos problema& 

de transici6n. Por eso, hasta que mejc.n~ la demanda mundial, estos pa(ses 

deben aprovechar ese lapso para: 
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i) Racionalizar las estructuas industriales existentes eliminando 
gradualmente la capacidad industrial no competitiva y 
perfeccionando y renovando la maqu!naria y equipo de las ind~strias 
que tienen posibilidades en el mercado internacional. Para ello, 
es necesario efectuar un cuidadoso analisis de la evoluci6n del 
mercado internacional. 

ii) Examinar la posibilidad de ampliar un mercado interior descuidado y 
de atender mas eficazmente a sus necesidades. 

iii) Considerar la posibilidad de efectuar inversiones en el sector 
agrfcola y en infraestructura social, no solo para mantener el 
nivel necesario de la demanda global, sino para mejorar las bases 
de una sana industrializaci6n futura. 

A largo plazo 

19. En cierto modo, las actuales dificultades economicas internacionales 

constituyen el resultado neto de las fricciones provocadas por la 

reestructuraci6n industrial mas radical que se haya efectuado e11 el mundo. A 

medida que ascienden los escanos del desarrollo econ6mico, los pa{ses deben 

introducir nuevas lineas industriales, pero al mismo tiempo brindar 

oportunidades a los paises que se encuentran en el escafto contiguo para que 

puedan competir internacionalmente en las lineas industriales tradicionales. 

En consecuencia, un pais debe planif icar a largo plazo los cambios y ~ajustes 

estructurales continuos, no solo como miembro responsable de la comunidad 

econ6mica mundial, sino tambi~n para asegurar un proc~so de desarrollo de 

evolucion armonica. 

Concretamente, 

i) Los vafses en desarrollo que ya exportan cantidades considerables 
de manufacturas deben modificar su actual estructura industrial 
para facilitar las exportaciones de manufacturas provenientes de 
paises menos industrializados y al mismo tiempo mantener y mejorar 
sus respectivas p~siciones competitivas internacionales. 

ii) Los paises que tienen posibilidades de aumentar sus exportaciones 
de manuf~cturas deben procurar mejorar su competitividad en cuanto 
a precios y calidad de productos a escala internacional y aumentar 
sus mercados internos de esos productos para conseguir un 
crecimiento equilibrado. 

iii) Para poder competir eficazmente en el plano internacional, esos 
pa{ses necesitarfan un plan bien articulado de educaci6n y 
formacion de mano de obra y un programa de perfeccionamiento de 
aptitudes. Deberfan tambi~n tomar concien~ia de la poaible 
repercusion de las llamadas tecnologias avanzadas 
(microelectr6nica, ingenier{a gen~tica, etc.) en el proceso 
industrial. 
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iv) Es preciso explorar ~todos modernos de financiaci6n: hay 
necesidad concreta de atraer recursos financieros adicionales para 
la inversion industrial. 

v) Es preciso considerar la posibilidad de fortalecer las capacidades 
de planif icaci6n nacionales para qLle puedan hacer frente a las 
incertidumbres que conlleva la economia internacional. 

vi) Dada la mayor participaci6n de los productos industriales mas 
complejos en el mercado internacional, se reqcieren metodos mas 
perfeccionados de comercializaci6n, financiaci6n internacional, 
transporte maritimo y seguros. El establecimiento de sociedades 
comerciales generales, de servicios y clientela multiples, podria 
brindar oportunidades de lograr el perfeccionamiento necesario en 
la come re ial izac ion. 

vii) Para aplicar una estrategia orientada hacia la exportaci6n se 
requieren activas relaciones econ6micas con los paises 
coparticipes. Estos vinculos econ6micos entre paises mejorarian s1 
las oportunidades de establecer intercambios comerciales entre 
ellos pudiesen ampliarse de manera que estimulasen las estructuras 
de producci6n complementaria de los paises coparticipes. Por 
consiguiente, la cooperaci6n a traves del comercio podria 
fortalecerse si dicha cooperaci6n tambien pudiese lograrse a traves 
de esfuerzos conjuntos de producci6n que revistiesen la forma de 
empresas mixtas. 

viii) Quiza convenga a los intereses nacionales de muchos de los paises 
en desarrollo promover la inversion extranjera directa, de modo que 
contribuya a los esfuerzos nacionales de industrializaci6n. Estos 
paises deben hacer todos los esfuerzos posibles por establecer una 
reglamentaci6n justa y equitativa que este en consonancia con los 
objetivos nacionales de desarrollo. 

Financiaci6n internacional 

A corto plazo 

20. Con respecto a los problemas y restricciones de caracter externo se ha 

producido un cambio muy significativo durante el decenio de 1970. Los 

~ercados internacionales de capitales han adquirido cada vez un caracter mas 

"privado". en el sentido de que las fuentes rrivadas de credito han adquirido 

cada vez mas importancia que las fuentes publicas. La llamada crisis 

internacional de la deuda y la vulnerabilidad de los bancos del sector privado 

con gran participaci6n extranjera en las inversiones reflejan en gran medida 

este fen6meno. 

21. Es preciso comprender plenamente las consecuencias que este proceso 

sistematico de predominio de las fuentes del sector privado en los mercados 
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internacionales de capital acarrea para la formulaci6n de estrategias y 

politicas de desarrollo. Se ha traducido en a) costos mas elevados del 

endeudamiento, con vencimientos mas cortos; b) traspaso del riesgo de las 

fluctuaciones de las tasas de cambio y de interes hacia los paises en 

desarrollo prestatarios, debido particularmente a los acuerdos de credito a 

intereses flexibles, practica a que los bancos comerciales recurrieron con 

harta frecuencia durante los ultimos attos del decenio de 1970 y los primeros 

de 1980; c) una carga extraordinariamente pesada del servicio de la deuda, 

que en efecto reduce ~onstantemente la corriente neta de prestamos del sector 

privado extranjero destinados a los paises en desarrollo; y d) por ultimo, 

tambien se ha traducido en una fuerte discriminaci6n entre los pa{ses en 

desarrollo, merced a la cual los paises menos favorecidos de entre ellos 

simplemente no han sido considerados lo suficientem~nte solventes por los 

bancos privados, con lo cual estos paises no tenian practicamente acceso al 

credito privado. 

22. Los paises que dependen de la exportaci6n de manufacturas estan en su 

mayor parte subordinados al Norte para vender esos productos, conseguir 

prestamos comerciales y obtener tecnologias industriales. En muchos casos, 

consiguen la tecnologia industrial y los prestamos comerciales a traves de 

empresas multinacionales que disponen de filiales en los mencionados paises. 

Los grandes bancos transnacionales conceden creditos a las empresas 

multinacionales mediante acuerdos crediticios garantizados por el sector 

publico o el sector privado. Toda disminuci6n del mercado comercial 

internacional de prestamos hara que las estrategias de industrializaci6n 

basadas en la exportaci6n resulten sumamente problematicas para estos pa{ses 

en lo que respecta a la oferta, en tanto que respecto de la demanda, esos 

paises se enfrentan cada vez mas con el problema de la falta de mercados. 

23. Ultimamente, unos pocos paises en desarrollo que dependen principalmente 

de un crecimiento basado en las exportaciones experimentaron graves 

dificultades en cuanto al servicio de las obligaciones que supone la deuda 

externa. Se atendieron las necesidades financieras inmediatas de esos pa{ses 

y al parecer ha disrninuido la posibilidad de crisis a corto plazo. 

24. Sin embargo, los pa{ses que deseen industrializarse y ampliar sus 

~xportaciones deben disponer de recurs0s financieros suficientes a corto plazo 

' 
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para superar la grave carga que supone el serv1c10 de la deuda, lo cual reduce 

las perspectivas inmediatas de crecimiento. Por consiguiente se recomienda 

que: 

i) Los paises desrrollados colaboren estrechamente con los paises en 
desarrollo para asegurar que las corrientes de capital 
internacional sean suficientes para mantener una corriente adecuada 
de importaciones necesarias para el crecimiento y desarrollo 
industriales. 

A largo plazo 

25. La soluci6n a largo plazo, empero, sigue siendo incierta. Si las 

presunciones mas pesimistas en torno a las tasas de crecimiento mundiales, los 

tipos de cambio, los precios de los productos basicos y los terminos de 

intercambio de los pa(ses en desarrollo llegan a materializarse y producen el 

peor escenar10 posible, los paises en desarrollo con alto margen de deuda 

pueden sin darse cuenta llegar a ser el centro de una crisis financiera 

internacional mas profunda. 

?or consiguiente, se rPcomienda que a largo plazo: 

ii) Se haga todo esfuerzo posible por fortalec~rr y estabilizar el 
sistema financiero interr.acional. 

Tecnolog!a 

A corto plazo 

26. Reducir el desnivel del desarrollo tecnologico existente entre los paises 

ricos y los pa(ses pobres constituye la maxima prioridad para los pa(ses en 

desarrollo deseosos de llegar a ser competitivos en el plano internacional en 

una amplia variedad de manufacturas. Tambien es esencial para la 

industrializaci6n de todos lo~ paises en desarrollo simplemente mejorar el 

nivel de desarrollo tecnol6gico y el ritmo de progreso. 

27. Pese a las corrientes de tecnolog(a que fluyen del Norte hacia el Sur, 

estas transferencias siguen estando acoeadas de problemas que requieren 

atenci6n inmediata. Entre estos cabe mencionar los siguientes: el costo a 

veces elevado de la tecnolog(a, su adaptaci6n a la dotaci6n de factores de 
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los pa(ses ~n desarrollo y la capacidad de estos pa(ses de generar su propia 

tecnologia. Si bien cada uno de los paises en desarrollo puede ocuparse de 

resolver estos problemas, se recomienda lo siguiente: 

i) .Los paises desarrollados deben proporcionar la tecnologia avanzada 
apropiada, en condiciones justas y equitativas, y los pa(ses en 
desarrollo deben brindar un marco estable que permita transacciones 
tecnol6gicas mutuamente beneficiosas. 

A largo plazo 

28. La tecnologia detenninara cada vez mas las ventajas comparativas de las 

exportaciones de manufacturas. Segun se puede p~ever, los pa{ses en 

desarrollo, al igual que los paises desarrollados, utilizaran todos los 

instrumentos a su disposici6n para mejorar sus capacidades tecnol6gicas. 

Entre ellos cabe mencionar las subvenciones publicas para el desarrollo 

tecno16gico, que acarrear{an el riesgo de desencadenar una competencia entre 

gobiernos para obtener tecnologia avanzada con el peligro de crear nuevos 

conflictos en las esferas comercial y de la inversion. Por lo tanto, se 

recomienda lo siguiente: 

ii) Tanto los paises desarro~lados como los paises en desarrollo deben 
esforzarse por atender los problemas de la inversion y comerciales 
emanados de l~s ventajas comparativas basadas en la tecnologia. 

Infraestructura 

29. Uno de los grandes problemas que enfrentan los pa(ses en desarrollo en la 

esfera de la industrializaci6n es la falta de una infraestructura adecuada. 

Este problema reviste aun mayor importancia cuando se trata de estimular y 

desarrollar las exportaciones de manufacturas. La falta de una 

infraestructura adecuada coh{be el desarrollo general de estos pa(ses, y en 

particular de sus exportaciones. En la gran mayoria de los pa(ses en 

desarrollo esta infraestructura hace falta en esferas como las siguientes: 

transportes, recursos tecno16gicos, educaci6n y desarrollo t~cnico, 

informaci6n tecno16gica, sistemas de nonnalizaci6n locales y sistemas eficaces 

para mejorar el control de calidad. 

30. Estos problemas se deben a veces a la asignaci6n insuf iciente de 

recursos, otras v~ces a la falta de recursos financieros y tecnol6gicos. Para 

reaolverlos, es necesario aumentar la cooperaci6n en los planos nacional e 

internacional, incluida la cooperaci6n entre los propios paises en desarrollo. 
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31. Entre las recomendaciones en esta esfera clave cabe menc1onar las 

siguientes: 

A. Normalizaci6n 

i) Se insta a los paises en desarrollo a que establezcan sistemas 
locales de normalizaci6n, teniendo en cuenta aquellas normas 
internacionales que esten en consonancia con sus recursos y 
objetivos. 

ii) Se insta a los paises en desarrollo a que se esfuercen por 
modificar sus normas locales, particularmente en los sectores 
industriales en que el mercado internacional se basa en una norma 
avanzada unica. 

iii) Se recomienda revisar las actuales normas internacionales y crear 
nuevas normas, con la participaci6n activa de los pa{ses en 
desarrollo interesados y teniendo en cuenta su nivel de adelanto en 
ciertas industrias. 

B. Informaci6n tecnica 

i) Es precise conceder importancia espe~ial a la difusi6n de 
i~formaci6n tecnol6gica en las esferas de desarrollo industrial, 
con particular atenci6n a los productos de exportaci6n de elevado 
coeficiente de valor anadido. A este respecto podria ser util, en 
el marco de la cooperaci6n internacional, particularmente con ~os 
pa{ses en desarrollo, establecer un sistema permanente de 
informaci6n tecnol6gica en sectores tales como los de los productos 
farmac~uticos, los productos petroqufmicos, la electr6nica y la 
biotecnologia. 

C. Control de calidad 

i) Los paises en desarrollo deben, con el apoyo de las organizaciones 
internacionales y los pa{ses desarrollados, atender cuidadosamente 
los aapectos del control de la calidad de sus exportaciones 
industr:ales; un intercambio de experiencias en esta importante 
esfera ser{a util. 

ii) Se insta a establecer laboratorios nacionales y regionales, 
reconocidos en el plano internacional, para certificar la calidad 
teniendo presente el nivel de adelanto de los paises en desarrollo. 

D. Transporte 

i) Es importante mejorar y aumentar los serv1c1oa de transporte, 
particularmente mar(timo, de los pa{ses en desarrollo; ello ser{a 
necesario para identificar nuevos proycctos de empresas mixtas 
entre dichvs patses, teniendo en cuenta experiencias como las de la 
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Naviera ~ultinacional Caribe (NA~UCAR), que presta servicios a 
ciertos paises latinoamericanos. 

ii) Es importante que instituciones internacionales como la UNCfAD, el 
Banco ~undial, etc., presten apoyo a proyectos regionales o 
multinacionales de los paises en desarrollo encaminados a .ejorar 
sus propios medios de transporte destinados a mercados 
internacionales y a eliminar practicas discriminatorias. 

E. Envasado 

i) Con el objeto de mejor~r y aumentar las exportaciones de 
manufacturas de los pa{ses en desarrollo, seria util que se 
intensificara la cooperacion tecnica proporcionada a esos paises 
por organizaciones internacionales como la ONUDI les proporciona, 
con el prop6sito de identificar, dise~ar y desarrollar envases 
adecuados para los productos de exportaci6n, teniendo en cuenta la 
posibilidad de reciclaje de esos mismos envases. 
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ANEXO II 

Informe del Grupo de Trabajo 2 sobre cuestiones de estrategias y politicas 
relativas a los pa{ses en desarrollo ~on potencial para una 
industrializaci6n orientada hacia el mercado interno 

1. En la Declaraci6n de Lima de 1975, reconociendo que los pa{ses en 

desarrollo con~titu!an el 70% de la poblaci6n mundial y que generaban naenos 

del 7% de la producci6n industrial, se propugn6 la aceleraci6n del desarrollo 

industrial y el aumento de la participaci6n de dichos pa{ses en la producci6n 

industrial mundial hasta llegar por lo menos al 25% del total en el afto 2000. 

Se trataba, en efecto, de una exhortaci6n a llevar adelante una revoluci6n 

industrial, s1 bien tardia, en los paises del tercer mundo y, en consecuencia, 

a introducir un cambio fundamental en el orden econ6mico mundial. En la 

Declaraci6n de Nueva Delhi, de 1980, se volvi6 a hacer hincapie en las 

aspiraciones de los pa{ses del tercer mundo de acelerar su proceso de 

desarro:lo industrial. 

2. Hay muchas razones por las que los paises del tercer mundo deben luchar 

por un rApido crecimiento industrial, la mAs importante de las cuales es que 

dicha i~dustrializaci6n es fundamental para atender las necesidades materiales 

minimas b~sicas de su poblaci6n y para crear oportunidades de empleo 

productivo para fuerza laboral cada vez mAs abundante. El grupo de trabajo 

observ6 que; a) las necesid3des materiales bAsicas de los pobres de los 

pa1ses del tercer mundo s6lo podrAn atenderse a largo plazo, mediante la 

constante expansi6n de sus economfas; b) en cuanto al PIB por habitante de un 

pa1s tipico del tercer mundo, un aumento del 1% del PIB entrana en general un 

aumento del 1,5% de la producci6n industrial. 

3. Se record6 que la OIT, que propuso por pr1mera ve~ el concepto de las 

necesidades bAsicas, habfa calculado que para atender a fines de este siglo a 

las nec~sidades m{nimas del 20% de las familias mAs pobres de los pa{ses del 

lel·cer mundo, los ingresos nacionales de esos pafses deb!an aumentar a un 

promedio anual del 7 al 8%. El grupo de trabajo senal6 que si esa tasa de 

crecimiento econ6mico se consideraba suficiente para poder eliminai- la pobreza 

absoluta, ello supondria una expansi6n de la industria manufacturera de los 

pa!ses del tercer mundo superior al 10% anual. 
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4. Durante el decenio de 1970, a pesar de las condiciones econ6micas 

desfavorables, los paises del tercer mundo lograron, en general, un nivel 

razonable de desarrollo industrial. Hoy en d{a, muchos de ellos, incluso 

algunos de los paises en desarrollo mAs adelantados en el plano industrial, 

enfrentan una crisis sLn precedentes. La cuesti6n central que abord6 este 

grupo de trabajo fue la siguiente: 4qu~ medidas pueden adoptar los paises del 

tercer mundo y toda la comunidad internacional, a corto y a largo plazo, para 

reducir al minimo las interrupciones en su proceso de desarrollo industrial y 

proseguir su revoluci6n industrial? 

5. El grupo de trabajo celebr6 cuatro sesiones. Basandose en los debates de 

las sesiones plenarias sobre el tema 4 del programa y en la documentaci6n de 

la reuni6n, el grupo examin6 el conjunto de cuestiones que, al parecer, 

revest{an particular importancia oara los paises en desarrollo que disponian 

de un gran mercado interno potencial. Procur6 concretar varias acciones y 

medidas concretas para superar los problemas inmediatos del desarrollo 

industrial y definir estrategias para acelerar el proceso de industrializaci6n 

a largo plazo de esta categoria de paises. 

6. El grupo de trabajo comenz6 sus labores buscando una definici6n que se 

aplicara al grupo particular de paises en desarrollo cuya industrializaci6n 

podria orientarse hacia el mercado interno. De las deliberaciones diman6 que 

estos pa{ses se divid{an en dos categor!as: en primer lugar, los pa!ses con 

poblaciones tan numerosas que aunque sus ingresos por habitante fueran bajos, 

la dimensi6n total del mercado de los productos industriales, incluidos los 

bienes de capital, es lo suficientemente grande como para servir de base a la 

industrializaci6n orientada hacia el mercado interno; en segundo lugar, los 

paises con una poblaci6n relativamente menos numerosa pero con ingresos por 

habitante mAs elevado, y, en consecuencia, con una demanda efectiva 

considerable de bienes de consumo y de capital. Por lo tanto, las 

deliberaciones del grupo de trabajo se refirieron a un grupo mas amplio de 

pa{ses en desarrollo de Africa, Asia y Am~rica Latina, con diversos sistemas 

socioecon~icos y diferentes experiencias industriales. 

7. De conformidad con los datos proporcionados en el documento ID/WG.391/8, 

cuadro 2, unos 20 pa{ses en desarrollo pertenecer{an u esta categor!a. Habida 

cuenta del an4lisis de las tendencias, se llega a la conclusi6n en dicho 

documento (pAg. 19) que la demanda interna efectivamente cumple una funci6n de 
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primer orden en el pruceso de crecimiento de los pa!ses en desarrollo, y que, 

al parecer, las pol!ticas encaminadas a estimular el crecimiento de esa 

demanda tienen una importancia fundamental. Al comienzo del de~ate se 

se~alaron los documentos de la Secretar!a y se hizo referencia especial a 

aquellas partes que revest!an un inter~s particular para este grupo de 

trabajo. Se hizo hincapi~ en las observaciones generales formuladas en el 

documento ID/WG.391/2 (parrs. 50 a 52). 

8. El grupo de trabajo observ6 que muchos de los pa!ses objeto de examen, 

lejos de aumentar su capacidad industrial, se ve!an afectados por una 

subutilizaci6n cada vez menor de las instalaciones industriales existentes, 

porque las exigencias del servicio de la deuda no les pennit!an efectuar las 

importaciones complementarias esenciales. Esta creciente subutilizaci6n de la 

capacidad provoca trastornos y desequilibrios no s6lo en la industria, sino 

tambi~n en otras esferas econ6micas y financieras. Como en muchos paises, los 

ingresos del Estado provienen en gran medida de los impuestos sobre las ventas 

y el consumo de productos industriales, la disminuci6n de la producci6~ 

industrial genera, entre otras cosas, d~ficits fiscales y presupuestarios. 

9. Tambien se pus1eron de relieve las alannantes tendencias a la 

desindustrializaci6n que se manifestaban actualmente en varios de los pa!ses 

en desarrollo mas adelantados, co.no ciertos pa!ses de America Latina 

relativamente bien integrados en la econom!a internacional, especialmente 

respecto de los mercados financieros, tecnol6gicos y de exportaci0n del mundo 

industrializado, que se ve!an obligados a adoptar medidas de estabilizaci6n a 

corto plazo y politicas recesionistas. Tambien se observe que tales 

tendencias iban acompa~adas de una rapida transnacionalizaci6n a/ de ramas 

industriales en que las empresas locales de tama~o mediano predominaban desde 

hace mucho tiempo. Estas ultimas son mas vulnerables a la crisis que las 

filiales de las empresas transnacionales. Esta situaci6n exige una cuidadosa 

atenci6n por parte de los gobiernos, mediante la adopci6n de pol!ticas 

especiales de activo apoyo gubernamental a las empresas nacionales, tanto del 

sector publico como del privado, y de control permanente del acceso de las 

empresas transnacionales a los mercados internos. 

~/ La importancia creciente de la participaci6n extranjera en el total 
del patrimonio social. 
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10. Por eso se consider6 que las dificultades de financiaci6n externa y el 

endeudamiento de los paises en desarrollo constitu[an a la hora actual graves 

preocupac1ones para esos pafses. Dado el carActer de esta dependencia frente 

al extranjero y las escasas opciones de estrategia disponibles, se estim6 

necesario descubrir nuevas posibilidades a base de la dinAmica interna del 

crecimiento industrial y una cooperaci6n mas intensa. 

11. AdemAs de los graves problemas actuales ~ corto plazo, los pafses del 

tercer mundo corren el riesgo de enfrentarse a una desaceleraci6n a largo 

plazo del crecimiento econ6mico mundial, lo cual tendrA para ellos 

consecuencias decisivas, ya que el crecimiento del comercio mundial sera mucho 

mAs lento que en los decenios anteriores. Segun se indic6, ello requerirfa un 

nuevo examen de la perspectiva general del tercer mundo frente a las 

relaciones entre comercio y desarrollo. Pues si el comercio global aumenta 

muy lentamente, las manufacturas de los pa:lses del tercer mundo no podran 

probablemente crecer a un ritmo suficiente para generar las tasas de expansi6n 

econ6mica necesarias en el plano social, aun en el caso de que los paises 

adelantados no interpongan barreras arancelarias o no arancelarias a las 

importaciones de dichas manufacturas. Esta situaci6n, por supuesto, se 

agravara considerablemente si los pafses desarrollados mantienen o aumentan 

sus barreras arancelarias o no arancelarias, y desalienten as[ la exportaci6n 

de productos elaborados o de manufacturas de los pafses en desarrollo. 

12. Por consiguiente, en el pr6ximo decenio los paises del Sur tendran que 

depender, m~s que en el pasado, de su dinAmica interna y del crecimiento de la 

demanda interior que de las fuerzas del mercado mundial para asegurar su 

expansi6n econ6mica. TendrAn que acrecentar la situaci6n de las 

importaciones, intensificar el desarrollo tecnol6gico de origen interno y 

aumentar la cooperaci6n econ6mica y tecnol6gica entre ellos. 

13. Se sel\al6 que, debido a su "gran" tamal\o, los pa!ses objeto de examen 

eran en principio mucho m~s capaces de aislarse de las repercusiones de la 

econom{a mundial; el comercio exterior, en general, representa una propo~ci6n 

relativamente mAs pcquena de su PIB, ya que suelen contar con mercados 

internos suficientemente amplios que les permiten aprovechar las economias de 

escala para un gran nlimero de productos. En principio, la tasa de crecimiento 

de tales palses est~ por lo tanto mucho menos subordinada al crecimiento de la 

econom!a mundial. Adem~s, muchos de ~llos ya poseen sectores industriales 
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bastante diversificados, con mano de obra calificada, as! como personal 

especializado en ad~inistraci6n y urgani~aci6n, de modo que, desde el punto de 

vista de la oferta, tienen muchas m!s posibilidades de lograr un crecimiento 

interno autosostenido que los paises m!s pequeftos con niveles m!s bajos de 

industrializaci6n. 

14. Se hizo referencia a las experiencias de algunos de los grandes paises en 

desarrollo relativas a la creaci6n de una estructura industrial b!sica. En 

estas primeras etapas, los principales temas examinados fueron la 

planificaci6n en diverso grado del desarrollo industrial y una pol!tica de 

sustitucion sistemAtica de las importaciones. 

15. El grupo de trabajo examin6 luego la experiencia y la situaci6n de un 

pequefto numero de paises en desarrollo en el sector industrial. Se seftal6 que 

China atravesaba actualmente un per!odo de reajuste econ6mico que entraftaba 

una serie de cambios en los principios rectores, en la estrategia de 

desarrollo, eP las medidas de politica y en el sistema de administraci6n. La 

actual politica industrial de China hace particular hincapi~ en los siguientes 

puntos: a) desarrollo equilibrado de la industria y la agricultura; b) 

establecimiento de una estructura industrial racional; c) aumento de la 

producci6n mediante la transformaci6n ticnica; d) aplicaci6n de la cien~ia y 

la tecnologia para fomentar el desarrollo industrial; e) reforma del sistema 

de gesti6n industrial. 

16. Se observ6 que la India tambi~n habia optado desde mucho tiempo por una 

politica de "autosuficiencia", y que tambiin se encontraba relativamente mucho 

menos integrada en la economia mundial que la mayoria de los paises del tercer 

mundo. Se opin6 que, debido a ello, la India tenia una tasa de crecimiento 

econ6mico mAs o menos independiente de la tasa de crecimiento mundial. Los 

factores propios del pa!s, como el clima y el desarrollo de la agricultura, 

detenninan mucho mAs la expansi6n de la economia india que la situaci6n 

econ6mica mundial. 

17. Se mencion6 queen la India, por ejemplo, a fin de asegurar una tasa 

adecuada de crecimiento, que se ajustase al objetivo fijado de evitar 

cualquier concentraci6n excesiva de rentas patrimoniales en manos de un 

pequeno nUinero de personas se consider6 que era indispensable eatablecer 

prP.viamente un sector publico s6lido y eficaz que permitiera el crecimiento y 
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la modernizaci6n de la economia. Por consiguiente, las funciones rectoras de 

la econo•{a se hab{an asignado al sector publico en el que se hab{an invertido 

recursos aasivos. En consecuencia, en los pr6ximos aftos, la administraci6n de 

las empresas pllblicas y especialmente la nece&idad de establecer claramente 

sus responsabilidades sin inhibir su iniciativa constituira una importante 

esfera de inter~s y de acci6n. A menos que el sector publico pueda funcionar 

en una at.Ssfera de mayor autonomia y en un ambiente en el que el ~xito tenga 

su recompensa y la negligencia su castigo, los enormes recursos nacionales 

invertidos en estas empresas no podran rendir los resultados apetecidos. Si 

el rendimiento de las inversiones efectuadas en el pa&ado es insuficiente, el 

sector publico no podra desempeftar su funci6r. de acumul~dor de capital. 

18. Sin embargo, en contraposici6n a China y la India, otros pa!ses 

industriales del tercer mundo -a saber, el Brasil y H~xico- que han seguido 

pol!ticas econ6micas mas abiertas con respecto al comercio exterior y a las 

inversiones atraviesan actualmente una situaci6n extremadamente grave. Su 

endeudamiento es tan enorme que si la econom{a mundial crece s6lo a un ritmo 

lento, el servicio de la deuda que enfrentan los condenaria por var1os aftos a 

una tasa de ccecimiento econ6mico e industrial cero o incluso a una tasa 

negativa. Es facil imaginar ias consecuencias sociales que tendria un 

estancamiento econ6mico prolongado en pafses como el Brasil y Mexico con una 

mano de obra en aumento. 

19. Se afirm6 que en Egipto la doble estructura social entre la industria del 

sector publico y del sector privado es an~loga a la doble estructura de 

precios que tambi~n perjudica al gran sector publico, el que contribuye con 

las dos terceras partes del valor anadido industrial. Estas deformaciones 

impiden distinguir ficilmente entre productorea ef icaces y productores 

ineficaces, y la clara predisposici6n contra las empresas publicas ha 

convertido aun a las mis competitivas en deficitarias, lo cual ha 

obstaculizado la generaci6n de los excedentes necesarios para la reinversi6n. 

Pero lo que es m.As alarmante en las industrias de alta densidad de mano de 

obra es la aparente tendencia a una creciente escasez de esta ultima cuando es 

evidente que dadaa las actuales proporciones de los factorea de producci6n a 

largo plazo en Egipto, cabe prever que la mano de obra volvP.r~ a ser 

excedentaria en un futuro pr6ximo, cuando la emigraci6n haya disminuido y 

cuando el Gobierno, por razones presupuestarias, ya no pueda seguir 

proporcionando eapleoa artificiales, a casi una cuarta parte de los que cada 
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a.IO se incorporan en la fuerza laboral. El Gobierno se encontrara ante la 

dif(cil disyuntiva de elegir entre proseguir su polftica de crear nuevos 

empleJs en la ~dministraci6n publica o dejar de lado esta politica y as1gnar 

los fondos a ella destinados a inversiones productivas en industrias de alta 

densidad de rnano de obra. 

20. Egipto tambi~n se ha dado cuenta de que el haber descuidado durante tanto 

tiempo al sector privado era causa de que se limitaran excesivamente los 

importantes fondos e iniciativas de inversionistas nacionales y extranjeros 

que se hubieran podido aprovechar para el desarrollo industrial. En 

consecuencia, los poderes publicos han introducido una serie de refo['lllas para 

rev1vir y estimular la iniciat;va privada en la in,lustria. El Gobierno ha 

Jado un gran paso adelante al adoptar medidas para reanimar el mercado de 

valor~s, en un esfuerzo par estimular el flujo de ahorros del publico en 

general y de las instituciones especializadas. Segun se indic6, en Egipto las 

posibilidades de exportaci6n se concentraban mucho m~s en las pequeftas 

industrias de alta densidad de mano de obra, orientadas hacia el 111ercado 

interno y tradicionalmente privadas, coma las industrias del mueble, de los 

productos de cuero y especialmente del vestuaric. Al parecer, cllas 

ofrecerfan una estructura viable de industrializaci6n, si se tiene en cuenta 

el ejemplo de paises como el Brasil, el Jap6n, la Republica de Corea y Mexico, 

siempre que la econom(a mundial siguiese creciendo. 

21. En el caso de Nigeria, se se~al6 que en este pa(s se habia registrado una 

elevada tasa de crecimiento industrial en el decenio de 1970. No obstante, 

las importantes medidas de sustituci6n hab[an acusado una tendencia a crear 

"la ilusi6n de la industrializaci6n" que supon(a escaso valor alladido local en 

el sector que depend[a en gran parte de las i~portaciones. La estrategia de 

industrializaci6n para el decenio de 1980 hace hincapie en la autosuficiencia 

de la economia, la integraci6n de la agricultura y la industria y el fomento 

de la investigaci6n y el desarrollo. 

22. Se subray6 la necesidad de adoptar un criteria integrado en las politicas 

y estrategias de indu3trializaci6n, que incorporase conceptos de desarrollo a 

corto y largo plaza basados en las circunstancias concretas de cada pals en 

desarrol lo. 
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23. Algunos de los otros puntos de car~cter general planteados en el grupo de 

trabajo st refirieron a los problemas resultantes de decisiones adoptadas en 

el pasado y del elevado costo de las manufacturas locales, para cuya 

prorlucci6n se habian se~alado capacidades en una primera etapa de la 

sustituci6n de las importaciones. La actual crisis econ6mica internacional 

repercute duramente sabre los paises en desarrollo y revela la vulnerabilidad 

interna de la estructura de producci6n de muchos de ellos. Los pa(ses con un 

vasto mercado interior debian procurar crear sistemas de producci6n mAs 

integrados y flexibles, y menos vulnerables. 

24. Se se~16 que muchos paises en desarrollo habian logrado crear una base 

industrial apoy~ndose en el sector publico y en una planificaci6n industrial 

total. En estos casos, merced a una politica econ6mica a largo plazo 

arraigada en la consolidaci6n material y t~cnica del sector publico, y no del 

sector privado, ha sido posible utilizar y aplicar la experiencia cientifica y 

tecnol6gica importada y crear un potencial nacional cient(fico y de producci6n. 

25. BasAndose en estas observaciones generales se examinaron las siguientes 

cuestiones concretas en relaci6n con los problemas industriales que enfrentan 

a corto y largo plazo los pa[ses en desarrollo. Los problemas a corto plazo 

se centraron, naturalmente, en el problema inmediato de los d~ficits y la 

deuda externos de varios paises y en la manera en que podr!an financiarse sin 

perjudicar al desarrollo industrial. Con respecto a los problemas a largo 

plazo se examinaron las cuestiones siguientes: a) la necesidad de aumentar 

las inversiones industriales movilizando los recursos financieros internos y 

el capital externo; b) el desarrollo de la ciencia y la tecnologia, y la 

necesidad de que los pa(ses en desarrollo reajusten y modernicen sus procesos 

de producci6n para poder hacer frente a los actuales desaf(os; c) el papel 

del sector publico en la aplicaci6n de una estrate6ia orientada hacia el 

mercado interno; d) la necesidad de integrar el desarrollo urbano y el 

desarrollo rural, as( como el desarrollo agr!cola y el industrial, y de 

efectuar la consiguiente redistribuci6n de los respectivos ingresos; e) 

cuestiones de desarrollo regional; f) cooperaci6n internacional. 
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Opciones y recomendaciones 

Las necesidades inmediatas 

26. En muchos paises del tercer mundo (por ejemplo, el Brasil y H~xico) que 

enfrentaban agudas limitaciones financieras externas se observ6 que, en cuanto 

a la politica industrial a corto plazo, las unicas posibles opciones eran: 

a) reducir la propensi6n a importar y b) aumentar la liquidez externa en la 

medida de lo posible. Evidentemente, ambos objetivos son muy dificiles de 

lograr dadas las circunstancias actuales de la economia mundial y exigen 

medidas excepcionales adaptadas a las circunstancias particulares de cada pafs. 

27. Los factores limitativos financieros externos se hallan estrechamente 

vinculados al problema del endeudamiento del tercer mundo. A fin de proteger 

el sistema financiero internacional y perjudicar lo menos posible el 

desarrollo industrial de los paises del tercer mundo es fundamental que se 

establezca la cooperaci6n econ6mica internacional y que se modifiquen 

dr~sticamente las politicas monetarias restrictivas de algunos de las 

principales pa{ses industrializados, con lo que se lograr!a una recuperaci6n 

inmediata y ~irme de la economia mundial. La situaci6n er.on6mica e industrial 

actual es tran grave que si no se concreta pr6ximamente dicha cooperaci6n 

econ6mica internacional varios paises del tercer mundo se verAn tal vez 

obligados a considerar la posibilidad de aplicar medidas econ6micas y 

financieras excepcionales. 

28. No obstante, si la econom1a mundial crece s6lo a un ritmo lento, incluso 

la creaci6n a largo plazo de estructuras industriales viables en las pa!ses en 

desarrollo exigir~ que se conceda atenci6n en el plano estrat~gico tanto a la 

opci6n a) como a la opci6n b), y especialmente a la a). Esto a su vez 

requerir~ la consideraci6n de las pollticas econ6micas tradicionales, tanto 

desde el punto de vista de la demanda como del de la oferta. 

Hedidas de industrializaci6n a largo plazo 

A. Aspectos financieros 

29. Se observ6 que las pa!ses en desarrollo hab1an progresado notablemente en 

lo que se ref iere a la movilizaci6n de los ahorros internos y al aumento de la 
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parte correspondiente a las inversiones en el PIB. Tal progreso se ha logrado 

grac1as a diversas medidas adoptadas por los diferentes paises en consonancia 

con sus circunstancias y condiciones particulares. 

30. Debe proseguirse este desarrollo mediante la adopci6n de medidas 

apropiadas. Los miembros del grupo propusieron lo siguiente: 

ampliar las actividades bancarias y mejorar ll•S incentivos para el 
ahorro privado 

aumentar las imposiciones fiscales sobre los grupos de ingresos m~s 
elevados y las grandes fortunas de modo que su contribuci6n al 
esfuerzo nacional sea proporcional a su capacidad 

establecer un mecanismo de intercambio de experiencias entre los 
paises en desarrollo dentro del marco de una cooperaci6n econ6mica 
cada vez m~s intensa 

evitar la fuga de capitales y otras transferencias financieras 
injustificadas desde los pa!ses en desarrollo a los pa!ses 
desarrollados, mediante un control directo o indirecto. 

31. Sin abordar el tan discutido tema de las Lien conocidas ventajas y 

desventajas de las inversiones externas privadas se subray6 que este tipo de 

capital seguira desempeftando en los decenios de 1980 y 1990 una importante 

funci6n en la financiaci6n de la industrializaci6n. Debido a que las 

inversiones externas se orientan princ\palmente a los pa!ses con grandes 

mercados, parece que hay buenas perspectivas a m.1s largo plazo. Ademas se 

mencion6 que deb!an estudiarse a fondo nuevas formas de cooperaci6n privada y 

publica, por ejemplo, acuerdos que no requieren participaci6n en el capital, 

contratos de participaci6n en la producci6n, etc. La ONUDI deb{a apoyar la 

cooperaci6n internacional en los sectores privado y publico brindando 

asistencia t~cnica y ayudando a los pa!ses en desarrollo a mejorar su 

capacidad de negociaci6n con respecto a las nuevas formas de cooperaci6n 

industrial en el plan~ de la empresa. 

B. El sector publico 

32. La funci6n que ha dese~~oftado ultimamente y que desempenara el sector 

publico en el proceso de industrializaci6n fue una de las c~estiones 

examinadas en relaci6n con las estrategias y pol1ticas. Se puso de relieve 

que este sector serfa un elemento importante de las futuras estrategias ya que 
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p11Jrfa servir de insln1111t>nt•J parJ obtener las inversiones complementarias 

n1•cpsar1as, c<>m1> las Jestinadas a infraestructura, ya ;;quellas actividades 

•(U" n<> :1lrae11 al capital privado. 

ll. T:11nb1~n se •>pin6 <jll•! el sector publico podr(a serv1r para introducir 

nuevas tecnolog(as para el desarrollo industrial. Al ap1•yarse en las 

inversi1rn•!S del sector publico serla preciso que Los pa(ses en desarrollo 

a<loptar:Hl pol(ticas qut• no establt!ciesen discriminaci6n alguna entre las 

ind11strias piilil icas y las industrias privadas. Tambi~n conven<lrla examinar 

,•sl:t .:11est16n 1•11 n•laci6n con la necesidad de asegurar la rentabilidad de las 

Pmpr,•s.1s in<l11striales en los mercados internos protegidos de los palses en 

<lt'sarrnl lo mediante el estfmulo de la competencia interna. 

C. Cienc ia y tecnolog[a 

l4. Los pa{s<>s en desarrollo de mayor tamai'!o, como parte de sus estrategias 

de in<luslrializaci6n para el futuro, deberfan reforzar la base cientffica y 

L1•cnol6gica de la industria. Las resoluciones y declaraciones de anteriores 

furos internacionalt!s, en p1rticular las Declaraciones y Planes de Acci6n de 

Lima y Nueva Ile lhi, se refirieron a este vastu e importante tema. El grupo de 

trabajo, manifestando su acuerdo al respecto, mencion6 concretamente el 

intonnt• de la reciente reuni6n preparatoria celebrada por la ONUDI en Tbilisi. 

J'>. Los adelantos tecnol6gicos tienen consecuencias socioecon6micas que nose 

pu1~<len pasar p1>r alto. Es necesario elegir cuidadosamente las tecnolog!as que 

se han dt! importar, y los pa[ses en desarrollo deben fortalecer su capacidad 

d1• negociaci6n para adquirirlas. Pero no es fAcil generalizar: cada pa{s en 

desarrollo debe elegir un criterio especial que responda a sus prop1os 

objetivos de desarrollo ya su situaci.6n econ6mica y social. 

36. Tambi~n se recomend6 que los pa[ses en desarrollo de mayor talla 

examinaran, individual y colectivamente, las posibilidades de introducir 

nuevas tecnolog[as para series de producci6n m4s pequenas. 

17. La elevada tasa de desempleo evidente y encubierto exige que se adopten o 

mantengan aquellas tecnologfas que permiten la creaci6n de un ndmero 

~onaiderabie de nuevos puestos permanentes de trabajo o la conservaci6n de loa 
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existentes. Porque el empleo t iene un va l,_n- intrf11s1•cll, a 1111•1111do m:is 

importante que los beneficius, ya vec.,s rt.'sult.-1 mt•jor producir r111•11ns y 

emplear un mayor numero Je persunas. l'or otra parte, la nt>cesidaJ dt> prott>gt•r 

la competitividad inter11acion.1l influye en Iii elecci6n de l;1 tec1wlog{a. ~:11 

consecuencia, los pa(ses en desarrollo tenJr(an que adoptar eslrat!'gias 

industriales que requiriesen la apl icaci6n de tt•c111Jl1Jgf.1s tantn ;1v:111zad;1s cr1111" 

SPncillas. 

18. En cada uno de los pafsl's, el sector industrial Sl'~uir!i c:aractPriz.1nd,>s<' 

pur una combinaci6n de tecnolog(as de mayor o menor dt•nsidad de c.1pital. IJ1s 

palses en desarrollo deherfan fortalecer sus capacidades en 1•l campo 

cient(fico y tecnol6gico para crear posibilidades mAs apropia<las, 

especialmente en los futuros sectores prioritarios Je la industr;,1. ~:s 

necesar10 que las pol(ticas innovadoras formen p;irte de l<is estralegias "" 

reajuste de las actuates estructuras de producci6n. La ONlllll it.•lwr{a hri111lar 

una infonuaci6n m.§s clara a los pa(ses en desarrol lo interesatlos 1•11 estas 

tecnologlas y contrihuir al intercambio de informac i6n tec11ul6gica t'llt n• 1•l los. 

J9. Al seleccionar tecnolog(a cabe recordar que en el futuro serif necesano 

introducir cambios estructurales, por lo que Los mecanismos de producci6n 

deber~n ser flexibles. La vulnerabilidad de pa(ses con gra11des mt>rcados, q11t' 

ya se hi.zo evidente durante la crisis actual, SI' agudizar.1 con su may"r 

integraci6n en la econom(a mundial. Kn algunos pa(ses, serA precisu 

reestructurar y modernizar al sector industrial en los pr6ximos anos. U 

desarrol lo de todos los pafses del tercer mundo exigirA 1111 reajustf' 

permanente. Con este prop6sito se debe asegurar ur .:reciente intercamhio de 

manufacturas entre estos pa!ses. Se consider6 que para lograrlo pra 

funda~ntal brindar acceso reclproco a los mere ados y procurar un c ierto grado 

de complementariedad de la producci6n. 

D. Desarrollo regional 

40. El grupo de tr11bajo 11e dio cut>nt11 dt> q111• 11 p1•s.ir dt• t11dos los 1•:if111•rz11s 

de Los Kobiernos para ut>i1·dr las intlu11trias no 1wl111nt•nte t"ll los c1•11tros 

urh1111u11 1r1i1111 tumbi~n 1•11 l111t Z<lllilll r11rdlt•1t p1•rsist(1111 .11111 dt•s1••p1ilihr111s 

reJiona le• ,·11111r1i<ler11hlt'11 ,..11 111 in<1y11r pttrlt• .It• p11(11t's. !'it' t'sl in11~ t(llt' 111 

dt't1Vt'lll1ti1t pr111cip1ti 1lt' lurt l.11111t1t rural .. ,. 1·1111111 ,;11111 .t .. p1•s1hl1• 11hi,·11,·i,'i11 "" 
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empresas industriales era la falta de infraestructura, ~ircunstancia que 

aumenta las costos de producci6n y disminuye las posibilidades de atraer 

personal altamente calificado. El ejemplo de las pa(ses que han logrado una 

distribuci6n regional mas amplia de las actividades industriales indica que 

las iniciativas gubernamentales desempenan un papel clave para hacer mas 

atractivas las inversiones en las zonas rurales. Con respecto a los 

subsectores susceptibles de descentralizaci6n, hay una amplia gama de 

posibilidades, especialmente en las pequenas industrias que elaboran productos 

agr(colas y minerales o producen insumos para la agricultura. Se recoQend6 

que las gobiernos, en sus estrategias para los decenios de 1980 y 1990, 

hicieran constante hincapi~ en un desarrollo regional mas equilib~ado, 

mediante el foment~ de las industrias rurales, con el prop6sito de evitar la 

creciente dicotomfa regional y la excesiva aglomeraci6n en las zonas urbanas. 

E. Cooperaci6n entre los paises en desarrollo 

41. Para los pequenos paises, la cooperaci6n es indispensable, para los 

grandes, tan s6lo deseable. Se senal6 que coma los pafses grandes eran 

generalmente mas avanzados, la cooperaci6n con las pequenos paises podia 

resultar muy util a estos ultimas. 

42. Los paises en desarrollo con un amplio mercado interno reconocen que pese 

a su considerable potencial de desarrollo industrial, muchas de sus industrias 

enfrentan limitaciones cada vez mas graves debido a la falta de insumos de 

material importado y de mercados. Se senal6 que para £nfrentar mejor estas 

dificultades, ser~ fundamental establecer la cooperaci6n entre las paises mas 

grandes, por una parte para aumentar el intercambio de manufacturas y par otra 

para emprender acciones conjuntas y negociaciones para adquirir tecnologfas y 

bienes intermedios de las pa!ses desarrollados. 

43. Los paises en desarrollo debian aprovechar sus complementariedades para 

fomentar los programas de cooperaci6n industrial que pennitiesen superar 

algunas de las dificultades que se oponian a los esfuerzos de desarrollo en el 

plano nacionai. Son muchas las oportunidades que pueden explotarse merced a 

las empresas mixtas y los acuerdos sabre tecnologias en sectores y ramas que 

actualmente padecen una grave recesi6n. 
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0pini6n personal del Sr. V.D. Popov 

44. El grupo, adea4s, tom6 nota de la opini6n personal del Sr, Popov en el 

sentido de que "una de las princ ipales fuentes para at'.mentar los ahorros y 

proporci6n de inversiones productivas en la industria de los pa!ses en 

desarrollo es disainuir gradualmente el gasto de recursos pdra fines 

militares, especialmente red~~iendo los gastos militares de los miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad de las Nae iones !Jnidas y consagrando 

estos fondos a la financiaci6n del desa•rollo industrial de los pa!ses en 

desarrollo". 
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ANt:XO 11 I 

Informe del Grupo de Trabajo 3 sob re cuest iones de estrategias y 
pol!ticas relativas a los pa!ses en etapas iniciales 
de industrializac16n 

l. t:n los pa[ses que se encuentran en Ptapas iniciales de industrializaci6n 

la actividad manufacturera es de ordinario esc01sa, y el empleo en dicho sector 

tambi~n ha pennanecido en un nive l muy bajo, y u11a elevada proporc i6n de La 

poblaci6n depende de una agricuLtura de subsistencia. Como en general sus 

economias son las m4s vulnerables a Las cnndiciones ~con6micas y pol[ticas 

cambiantes, las tendencias econ6micas mundiales de Los ultimos ailos han 

empeorado la situaci6n de esos pa!ses. La repercusi6n de la recesi6n mundial 

ha producido, en el mejor de los casos, paraLizaci6n y, m4s generalmente, 

tendencias de crecimiento negativo en esos pa!ses. 

2. No se ha procurado determinar la Lista deLimitada de pa!ses que se 

examinan. Cualquiera que sea la tipoLog!a que se emplee para identificarlos 

-ya sea menos adelantados, sin Litoral, menos industrializados- Los pafses de 

que se trata t ienen algunas caractedst icas comunes. Al mismo t iempo, no hay 

ninguna buena raz6n para limitar el anALisis precisamente a pafses y no 

ampliarlo a comunidades regionaLes dentro de pa(scs que comparten esas mismas 

carac ter!st icas. 

3. Se estima que la situaci6n de estos pa!ses, tal como es en realidad, se 

difer~nciari s6lo marginalmente segun la perspectiva de crecimiento que se 

prevea para la economla mundial en su conjunto. Esta observaci6n se formula 

en virtud de que la demanda de productos bAsicos de esos pafses acusa una 

bastante baja elasticidad en relaci6n con Los ingresos. 

4. Se convino en que se ha llegado al final del "dogmatismo" en materia de 

industrializaci6n; n1 una estrategia para satisfacer las necesidades bjsicas, 

ni la suatituci6n de importaciones ni ninguna otra doctrina particular se 

considera como poaeedora de la clave de la industrializaci6n. Pero la ant igua 

sabidur!a no ha sido auatituida por ningunos conceptos nuevos y, en cambio, se 

vienen experimentando re1puestas a corto plazo que no proporcionan la base 

para una induatrializaci6n a largo plazo en Los pafses en desarrollo. 
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5. En oposici6n al enfoque habitual de las "etapas de crecimiento", p.arece 

ser importante que esto~ paises no s1gan el curso del desarrollo de los paises 

que les han precedido. La futura ampliaci6n 1iel consuao en gran escala de 

bienes no esenciales -la ampliaci6n del denominado sistema fordista- no les 

significara ningun bien en este caso. 

b. Hab1da cuenta de las caracterfsticas iniciales de estos paises en la 

primera etapa de industrializaci6n, el surgimiento de tendencias encaminadas 

hacia una industrializaci6n autosostenida obligara a esos paises a que se 

concentren en un nUffiero limitado de objetivos y opciones estratt!g'.cas 

coherentes y a que los mantengan durante un periodo adecuado. Tambien sera 

necesario que en el proceso de desarrollo las actividades industriales se 

integren poderosa y sistematicamente dentro de la estrategia de desarrollo 

socioecon6mico real. 

7. ~hn proyectarse una ser1e de med~das politicas y estrategicas 

fundamentales a fin de generar un desarrollo econ6mico y social equilibrado. 

El pasado reciente ha mostrado el peiigro de desequilibrios en la sociedad 

causados por las excesivas concentraciones urbanas, los desequilibrios entre 

la agricultura y la industria manufacturera y los desequilibrios dentro del 

prop10 sector manufacturero. Por cons1guiente, parece esencial que las 

estrategias que se aplicaran se orienten hacia un proceso socioeconomico 

equilibrado de industrializaci6n. 

Cara~teristicas de los paises en etapas iniciales de industrializaci6n 

8. El Grupo de Trabajo decidi6 que la forma apropiada de continuar su labor 

seria determinar las caracter(sticas que distinguen a los pa(ses que se 

examinan; a continuaci6n, elaborar los objetivos de las estrategias y 

pol{ticas de desarrollo industrial; y, sobre esa base, deducir las pol!ticas 

y estrategias que requieren estos pa(ses. 

9. Las caracter!sticas de estos pa!ses (o comunidades) comprender{an las 

s iguientes: 

Estaticas mercado interno pequeno; 

actividad industrial limitada; 
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concentraci6n del empleo en la agricultura; 

capacidad de ahorro limitada; 

falta de calificaciones; 

falta de infraestructura necesar1a; 

sector terciario importante. 

escasez de divisas debido a: la exportaci6n de un 
nUlllero limitado de prcductos b4sicos y el deterioro de 
las relaciones de intercambio; 

disminuci6n de la ayuda extranjera; 

dependencia respecto de la tecnologfa y los bienes de 
capital; 

asignaci6n de excedentes para usos no productivos; 

alto grado de vulnerabilidad 

desarrollo de recursos aut6ctonos; 

mantenimiento insuficiente de bienes de capital. 

10. Estas caracterfsticas muestran limitaciones muy importantes. Hay una 

gran falta de capital humano. Ello se complica por la carencia de acumulaci6n 

de capital. Por ultimo, falta una infraestructura tecnologica, lo que a SU 

vez impide responder a las nuevas tecnolog!as. 

11. Al m1smo tiempo, debe tenerse en cuenta que dichos pafses tienen acceso a 

oportunidades concretas. Por una parte, como no existe una base industrial, 

no es necesario reajustar la estructura industrial. Por otra, al partir de la 

nada es posible -al menos en principio- aprovechar las nuevas tecnolog!as. 

Objetivos de industrializaci6n 

12. Los paises que comparten esas caracterfsticas tienen varios objetivos 

hacia los que deben encaminar las estrategias y pol!ticas de desarrollo 

industrial. Esas pollt:cas deben; 

satisfacer las necesidades b4sicas de la poblaci6n; 

aumentar la parte del valor aJadido industrial; 

generar simult4neamente empleo; 

explotar los recursos internos existentes; 
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fomentar el desarrollo del sector agr!cola; 

aspirar a un desarrollo social y regional equilibr.ado 
sin menoscabar la distribuci6n de los beneficios; 

desarrollar una "capacidad de respuesta" en los palses a 
fin de que puedan responder positivamente a los cambios 
tecnol6gicos y promover tecnologla aut6ctona; y 

racionalizar la infraestructura econ6mica del pa!s. 

13. Estos objetivos, expresados en estos t~rminos generales, se refieren a 

todos los pa!ses en desarrollo, pero su importancia relativa variar4 segun el 

pals o grupo de palses concr2tos. En el caso de los palses en etapas 

iniciales de industrializaci6n, ~stos se enfrentan tanto a limitaciones como a 

oportunidades en su proceso de industrializaci6n en comparaci6n con otros 

paie~s en desarrollo. 

Estrategias para el futuro 

14. En las estrategias que se han de adoptar para el futuro tendra que 

~onerse el acento principal en el desarrollo de un sistema de producci6n 

autosuficiente, sobre la base del desarrollo de recursos humanos y de 

capacidades tecnol6gicas aut6nomas. 

15. Una primera opci6n estrat~gica se refiere al desarrollo de un mercado 

interno para las manufacturas. La serie de medidas que se han de adoptar en 

este contexto implicarAn, simultaneame3te, el encauzamiento de la demanda 

hacia la satisfacci6n de las necesidades b4sicas de la poblaci6n, la 

redistribuci6n del ingreso y, siempre que sea posible, el establecimiento de 

sistemas de cooperaci6n regional a fin de juntar mercados que por s! solos 

parecen ser demasiado pequeftos. Es evidente que tambi~n se prev~ que el 

propio proceso de industrializaci6n aumentar' el tamafto del mercado. 

16. Se ha de reducir la dependencia de esos pa{ses respecto del comercio 

exterior -que es muy alta en realidad y constituye una de las principales 

limitaciones- empleando varios m~todos coherentes. El primero consiste en dar 

prioridad a la satisfacci6n de las necesidades alimentarias internas y otras 

necesidades de car~cter b4sico ya mencionadas. AdemAs de el lo, parecer{a 

necesario seleccionar industrias que permitan reducir la repercusi6n negativa 
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del efecto de reproducci6n de las estructuras de consumo extranjero. Adem4s, 

junta con enfoques mas selectivos en cuanto a la elecci6n de t~cnicas, el 

desarrollo de actividades de mantenimiento y, siempre que sea posible, de la 

producci6n interna de partes y componentes mecanicos contribuirfan a reducir 

la actual dependencia. 

17. En forma paralela a dichas actividades, la promoci6n de exportaciones 

parece ser un aspecto importante. La diversificaci6n de las copart!cipes en 

materia de exportaci6n disminuirfa la vulnerabilidad de las actividades de 

exportaci6n. Pero, al mismo tiempo, debe promoverse sistematicamente la 

diversificaci6n de las exportaciones. Se ha hecho hincapie, por una parte, en 

las exportaciones de artesanfas y, por otra, en la transformaci6n de los 

recursos naturales. 

18. Habida cuenta de lo que se ha seftalado acerca de las limitaciones 

externas, se debe dar una gran prioridad al aumento de las fuentes de 

financiaci6n. En el plano interno, s6lo se puede lograr un aumento de las 

corrientes financieras nacionales mediante la promoci6n de ahorros y 

transferencias intersectoriales. Ambas actividades deben desarrollarse 

sistematicamente a fin de movilizar los recursos necesarios, teniendo en 

cuenta el hecho de que los recursos internos financiaran necesari~mente el 

grueso de las inversiones requeridas. 

19. Al m1smo tiempo, y debido al elevado contenido de elementos imp0rtados en 

la mayorfa de las inversiones, tendr4 que aumentarse sistematicamente la 

disponibilidad de divisas del pafs. La promoci6n de exportaciones ya 

mencionada representar4 un factor que contribuir4 a dicho aumento, junta con 

la estabilizaci6n de los precios de exportaci6n de los productos basicos. 

Pero tambi~n se han de lograr aumentos an4logos medi.ante corrientes de ayuda 

cada vez mayores y nuevas inversiones extranjeras, tanto publicas coma 

privadas. 

20. Al parecer, seria aun mas importante la aplicaci6n de una extrategia de 

recursos humanos. Sin entrar en muchos detalles se han de poner de relieve 

algunos de los aspectos principales de ese tipo de estrategia. Hay una 

necesidad general de formaci6n t~cnica en niveles muy diversos y para 

prop6sitos muy distintos. La principal innovaci6n en relaci6n con las 

pol!ticas de educaci6n actuales es la importancia dada a la formaci6n 
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profesional: el desarrollo sistemitico de las aptitudes requeridas -ya sean 

t~cnicas, de gesti6n, de planificaci6n o tecnol6gicas. Las inversiones en 

recursos humanos deben preceder en el tiempo a las inversiones f(sicas y se 

les debe dar prioridad. Cabe mencionar en forma especial el suministro de 

conocimientos de gesti6n. 

21. Paralelamente a ello, cada vez es mis importante que las estrategias 

adoptadas por los pa(ses interesados centren su atenci6n en el desarrollo de 

capacidades tecnol6gicas. En los casos en que el periodo de gestaci6n parece 

ser demasiado largo y/o la tecnolog!a demasiado costosa, dicho desarrollo 

podria hacerse ~n un plano mis colectivo. Un aspecto de ello es el 

establecimiento de un sistema cientifico y t~cnico aut6nomo. 

22. Este sistema debe defin~rse de conformidad con las opciones industriales 

concretas que se adoptarfn. habrf que proseguir la cooperaci6n con los pa(ses 

desarrollados a fin de acelerar este proceso. Pero tambi~n seria util un 

enfoque mis colectivo entre varios de los paises que se examinan. Se 

recomienda que estos paises mejoren la viabilidad de los programas de 

investigaci6n conjuntos, con inclusi6n de empresas y organizaciones de los 

sectores privado y publico tanto de los paises desarrollados como de los 

pa{ses en desarrollo. Este tipo de programa de investigaci6n conjunto 

parecerla depender del desarrollo de las tecnologias apropiadas. 

23. A este reapecto, parecer(a apropiado que la ONUDI ampliara sus actuales 

actividades en esta esfera y que contribuyera a fomentar programas de 

investigaci6n conjuntos, que sobre todo centrasen su atenci6n en las 

necesidades y condiciones concretas de los pa(ses en etapas iniciales de 

industrializaci6n. 

24. Es fundamental la cuesti6n de determinar la tecnologia que pueda ser 

apropiada y ello parece haber adquirido una nueva dimensi6n debido a los 

descubrimientos tecnol6gicos de los ultirnos anos y a las caracter{sticas de 

algunas de esas tecnolog!as. Parece importante que no se excluya la 

aplic3ci6n de tecnolog{as muy modernas a zonas del pa{s que, de otro modo, 

podr(an figurar en un nivel tecnol6gico bastante menos complejo. No obstante, 

por otra parte se han de desarrollar modalidades que, al mismo tiempo, 

garanticen que los pa{ses no pastn a ser tecnol6gicamente dependientes. 
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25. Al parecer, la creaci6n de formas adecuadas de organizaci6n de los medios 

ie producci6n tiene una importancia esencial. Ello comprende dos aspectos 

principales. Segun el primero, es necesario centrar la atenci6n en el 

establecimiento de una estructura industrial que se oriente a fomentar 

empresas pequenas, entre ellas las industrias artesanales, en lugar de 

empresas en gran escala. Y, con respecto a estas industrias, no deber{a darse 

importancia a industrias aisladas, sino mAs bien al establecimiento de 

complejos industriales y subsistemas industriales de car~cter s6lido. 

26. Por diversas razones, y a pesar de las dificultades y experiencias 

pasadas, debe desarrollarse definitivamente la cooperaci6n regional t~cnica e 

industrial como un instrumento para intensificar la industrializaci6n de esos 

paises. Ya se ha sedalado que los mercados pueden ampliarse sobre una base 

regional. Ello es particularmente importante cuando se han de explotar 

economias de escala. Tambi~n se ha argumentado precedentemente que las 

capacidades tecnol6gicas necesarias pueden establecerse mediante IJll!todos 

colectivos, especialmer.te en el plano regional. 

27. Desde el punto de vista de las estrategias que se han de determinar debe 

destacarse un ultimo aspecto: la necesidad de utilizar al ~ximo los recursos 

internos. Este requisito se ha de incorporar en el sistema, es decir, dentro 

de 1 s istema de ope iones pub l icas ~' privadas. Es evidente que la viabi 1 id ad 

para hacerlo dependerA, en muchos casos, de la adquisici6n de sus propias 

capacidades tecnol6gicas. 

28. .1ebe comprenderse que estas opciones estrat~gicas no son en s{ totalmente 

compatibles entre ellaa, incluso si pueden integrarse todas dentro de la 

orientaci6n global de la estrategia de industrializaci6n centrada en el 

desarrollo de loa recursos humanos y las capacidades tecnol6gicas para la 

ejecuci6n de un proceso de industrializaci6n mAs independiente. Hay problemas 

vinculados a probables contradiciones y ello se ha de considerar en forma 

sistemAtica y realista y tendrAn que adoptarse opciones que dependan de las 

circunstancias concretas y de los sistemas de valores establecidos por 

determinados paises. 

. 
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Polfticas para el futuro 

29. Entre los distintos requisitos en materia de polfticas para la aplicaci6n 

de la~ estrategias ya definidas, debe darse prioridad al desarrollo de la 

planificaci6n integrada y los procedimientos decisorios. Ya se han indicado 

los peligros de desequilibrios. Al mismo tiempo, la falta generalizada de 

recursos implica un enfoque bien coordinado para la asignaci6n de esos 

recursos. Estos requisitos s6lo pueden satisfacerse sobre la base del 

desarrollo de las capacidades necesarias y el establecimiento de una 

estructura institucional adecuada. Sin embargo, sera necesario desarrollar al 

mismo tiempo una s6lida vinculaci6n entre los empresario~ y el proceso de 

planificaci6n. 

30. Se ha destacado la importancia de la gesti6n de la demanda dentro del 

sistema integrado de planificaci6n. Aunque las necesidades b4sicas de la 

poblaci6n deben ser objeto de una gran prioridad, hay que controlar, por otra 

parte, la ampliaci6n de las corrientes de consurno de artfculos extranjeros. 

31. Simultaneamente se han de adoptar medidas a fin de prever la utilizaci6n 

sistematica de recursos naturales internos. Ello significa que la demanda 

directa e indirecta de recursos y materiales naturales debe orientarse hacia 

las fuentes internas de suministro en lugar de depender de las fuentes 

externas. 

32. La gesti6n de la demanda debe efectuarse en gran medida mediante 

polfticas de precios adecuados. El d~ficit del comercio exterior, tanto en la 

parte de las exportaciones como de las importaciones, implica que estos paises 

estan vinculados al sistema internacional de precios. Pero fuera de las 

corrientes externas, pareceria necesario controlar el sistema de precios, es 

decir, sustituir, siempre que fuese posible, la referencia al sistema 

internacional de precios por precios que se han de controlar segun los 

objetivos socioecon6micos definidos dentro del marco de la determinada 

estrategia de desarrollo del pals de que se trate. 

33. Las medidas de gesti6n de la demanda tambi~n tienen que implantarse 

mediante politicas tributarias. Ei objetivo de principios ser4 la 

redistribuci6n del ingreso y el mayor aumento del ingreso pl.'lblico, a fin de 

pennitir la satisfacci6n de las neces~uddes basicas de la poblaci6n. Tras 
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ello se encuentra la necesidad de garantizar que los beneficios del proceso de 

industrializaci6n se distribuir~n adecJadamente a la poblaci6n, teniendo en 

cuenta, sin embargo, la necesidad de fomentar el proceso de acumulaci6n. 

34. Una forma de desvincular al mercado interno del mercado internacional es 

mediante la pol!tica comercial. Si bien no se debe consentir en una 

superprotecci6n y hay que evitar los posibles efectos de ineficiencia, es 

necesario, por otra parte, seguir una polftica comercial que sea coherente con 

la pol!tica de precios, tal como se ha definido supra, a fin de garantizar la 

viabilidad comercial tanto de las industrias incipientes como de la 

elaboraci6n de los recursos naturales internos. 

35. Hay que poner de relieve otros dos componentes de la pol!tica comercial. 

Uno es la necesidad, m~s allA de precios y aranceles, de tener un enfoque 

selectivo de ias importaciones. El otro es la necesidad de promover el 

potencial de exportaciones, mediante el establecimiento de instituciones y 

organizaciones adecuadas para la promoci6n de las exportaciones. 

36. Se ha planteado un punto especial relativo a las modalidades del 

comercio. El primer aspecto se refier~ a la posibilidad de que es~s pa!ses no 

dependan exclusivamente de las divisas para sus relaciones comerciales con 

otros pa!ses. Esta posibilidad s6lo puede lograrse mediante la acci6n 

colectiva. Por otra parte, tambi~n se hicieron sugerencias relativas a las 

posibles ventajas que se pueden adquirir del trueque u otras formas de 

relaciones comerciales contractuales. 

37. La aplicaci6n de la estrategia de industrializaci6n requiere un marco 

institucional adecuado para la formulaci6n de inversiones productivas, tanto 

de fuentes del sector publico como del privado. Sin detallar las modalidades, 

debe recalcarse que las inversiones financieras y el esp!ritu empresarial s6lo 

pueden tener cabida en un clima y dentro de un marco de normas administrativas 

que satisfagan los requisitos de iniciativac y gesti6n. Las inversiones 

extranjeras requieren la garant1a necesaria de un c6digo de inversiones bien 

definido. 

38. Mis importante todav!a es ]a necesidad de buscar nuevos enfoques para el 

desarrollo de la formaci6n profesional en distintos planos. El sistema de 

capacitaci6n debe tener como finalidad el desarrollo de capacidades concretas 

que correspondan a las necesidades que sean objeto de las actividades 
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industriales en que se concentraran los esfuerzos. Es evidente que este 

vinculo entre los programas de formaci6n, definidos en fur.ci6n de los niveles 

y el contenido de la capacitaci6n y de la estructura industrial que decide, 

constituye un problems de politica muy decisivo, y su resoluci6n s6lo puede 

lograrse dentro del marco de un plan integrado en el que representa un 

componente critico. 

39. En este contexto se ha de seaalar un aspecto especial. Al parecer, no se 

pueden concentrar recursos disponibles en el desarrollo de recursos humanos 

con finalidades de industrializaci6n sin aplicar medidas encaminadas a 

preservar esos recursos humanos en consideraci6n a los prop6sitos de 

industrializaci6n. Habida cuenta del daao ocasionado por la salida de esos 

recursos, sera necesario encontrar formas y medios para reducir esa salida, 

sin obligar a pagar demasiado por esos recursos humanos. Ello pondria en 

peligro la viabilidad de esta estrategia de recursos humanos que, al parecer, 

debe recibir una prioridad muy elevada. 

40. Se ha de conceder el mismo tipo de prioridad a la definici6n de una 

po11tica concreta de investigaci6n y desarrollo. Esta es una tarea dificil, 

pero esencial. Habida cuenta del volumen de recursos que se requieren para 

establecer un sistema cientifico y t~cnico, deberan efectuarse dificiles 

selecciones ~~ programas de investigaci6n en los que tendran que concentrarse 

los recursos disponibles. (Esta politica comprendera tanto investigaci6n 

aplicada y fundamental, con objetivos a largo y corto plazo, como prioridades 

sectoriales concretas.) El criteria de de~isi6n que se adopte tendra que 

depender de la estrategia de industrializaci6n seleccionada. Por el mismo 

motivo, el programa de investigaci6n y desarrollo tambi~n debe integrar 

sistematicamente varias formas de cooperaci6n, tanto con otros pa!ses en 

desarrollo como con pa{ses desarrollados. 

41. La cooperaci6n tecnol6gica e industrial con otros pa!ses -en desarrollo y 

desarrollados- debe desempea&r una funci6n muy importante en el aumento de las 

limitadas capacidades de los pa!ses en etapas iniciales de industrializaci6n. 

La importancia de el lo radica en la necesidad de vincular los dos aspectos de 

la cooperaci6n e integrar, junto con la futura cooperaci6n cient!fica y 

tecnol6gica a mas largo plazo, la organizaci6n de transferencias de tecnolog!a 

y conocimientos t~cnicos en el plano de las empresas de producci6n. 
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42. Sin embargo, se han de poner de relieve dos consideraciones importantes. 

La primera es que los acuerdos de cooperaci6n deben integrarse dentro de la 

estrategia de industrializaci6n proyectada y no aparecer como tantos elementos 

aislados. La segunda consideraci6n es que las modalidades de esos acuerdos 

garanticen la transferencia efectiva de capacidades tecnol6gicas e 

industriales. 

43. Habida cuenta del aumento de las transferencias internacionales de 

tecnologfa, estos pafses deben ser capaces de lograr, mediante medidas 

colectivas, modalidades apropiadas que les permitan obtener ventajas efectivas 

de las posibilidades de cooperaci6n con empresas extranjeras y organizaciones 

de investigaci6n. AdemAs, se ha de examinar la cuesti6n del acceso 

preferencial de estos pafses a la tecnolog!a. 

Recomendaciones de politica para los pa(ses desarrollados con 
respecto a los pa(ses en etapas iniciales 

de industrializaci6n 

44. Tambi~n parece necesar10 que, dentro de los pa(ses desarrollados, los 

contribuyentes y el publico en general deban adquirir conciencia de los 

problemas y dificultades concretos de los pa(ses en etapas iniciales de 

industrializaci6n, as{ como de las responsabilidades y obligaciones de los 

pa(ses desarrollados en relaci6n con dichos pa(ses, prescindiendo en gran 

medida de cualquier consideraci6n comercial. 

45. Habida cuenta del alto grado de vulnerabilidad de estos pa(ses, debe 

recomendarse, como una cuesti6n de p~incipio, la necesidad de un trato 

preferencial, el cual debe aplicarse en cuestiones pertinentes al comerc10, la 

ayuda y la financiaci6n. 

46. En cuanto a los efectos comerciales, debe conven1rse en la eliminaci6n de 

todos los problemas de acceso a los mercados de los pafses desarrollados. Al 

parecer, no es probable que ello plantee problemas dif(ciles, teniendo en 

cuenta el hecho de que las posibles corrientes de exportaci6n son realmente 

muy reducidas en t~rminos absolutos. Estos problemas de acceso a los mercados 

del Norte deben resolverse inmediatamente con respecto a las artesan!as. 
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47. Se ha senalado que ha estado disminuyendo la asistencia para el 

desarrollo. No s6lo es necesario invertir esa tendencia, sino que -debido a 

los problemas concrEtos de estos pa!ses- los pa!ses desarrollados deben 

aumentar el nivel actual de las corrientes de ayuda y garantizar niveles m~s 

altos de ayuda por habitante, cualquiera que pueda ser la situaci6n econ6mica 

del pafs aportante. 

48. En cuestiones de financiaci6n, el trato preferencial debe ser ~s 

sistem§tico y m~s amplio. Es evidente que estos pa!ses necesitan que se les 

prorroguen los pr~stamos sin intereses y -mAs aun- que se acepte el hecho de 

que .a viabilidad comercial de algunos proyectos no podr~ alcanzarse a plaza 

corto ni a mediano plazo. AdemAs, se sugiere que, como cuesti6n de principio, 

debe obligarse a los pa!ses con super~vit a que transfieran parte de ~ste a 

d ichos pa fses. 
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ANEXO IV 

Programa 

1. Apertura de la Reuni6n 

2. Elecci6n del President', el Vicepresidente y el Relater 

3. Aprobaci6n del programa 

4. Planteamiento de la cuesti6n - Plenaria 

A. Logros, fracasos y limitaciones del desarrollo industrial en el 
tercer mundo en el decenio de 1970: examen cr!tico de estrategias, 
politicas y acontecimientos recientes 

B. La actual crisis internacional y su repercusi6n sobre el desarrollo 
industridl de los paises en desarrollo: panorama general 

C. Examen de estrategias y pol!ticas en los decenios de 1980 y 19~0: 
introducci6n 

5. Estrategias y politicas industriales de los paises en desarrollo en 
perspectiva: examen detallado de las tendencias actuales y de las 
reacciones iniciales en materia de estrategias y politicas - Grupos de 
trabajo 

A. Cuestiones de estrategias y politicas relativas a los paises en 
desarrollo con potencial para aumentar sus exportaciones de 
manufacturas 

B. Cuestiones de estrategias y politicas relativas a los paises en 
desarrollo con potencial para una industrializaci6n orientada hacia 
el mercado interno 

C. Cuestiones de estrategias y politicas relativas a los paises en 
desarrollo en etapas iniciales de industrializaci6n 

6. Informe de los grupos de trabajo a la Plenaria 

7. Cooperaci6n internacional, medidas nacionales pertinentes, incluidas las 
politicas industriales, y funci6n de la ONUDI: conclusiones y 

recomendaciones 

8. Aprobac i6n de 1 programa de la Rt:uni6n 

9. Clausura de la Reuni6n 
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