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Los articulos flrmados que se incluyen en esta publicaci6n s61o expres:!n las opiniones 
de sus autores. y no reflejan necesariamente el pun!o de vista de la Secretaria de las 
Naciones Unidas. El material publicado en lndustria y Desarrollo puede citarse o 
reproducirse sin res'ric.;ciones. siempre que se indique el origen y se remita a la 
Secretaria un ejemplar de la obra en que aparezca. 

Las denominaciones empleadas en esta publicaci6n y la f1;rma en que aparecen 
presentados los datos que contiene no implican. de parte dill la SE:cretaria de las 
Naciones Unidas. juicio alguno sobre la condici6n juridica de ningu'lo de los paises o 
territorios citados o de SU!; autoridades. ni respecto de !a delimitaci~m de sus fronteras. 

La menci6n de empresa! o productos comerciales no entrana respaldo alguno de las 

Naciones Unidas. 

FINALIDAD Y ALCANCE DE INDUSTRIA Y DESARROLLO 

La pub!icaci6n lndustria y Desarrollo tiene por objeto establecer un nexo 
entre quienes se ocupan de las aspectos te6ricos y practicos de las 
cuestiones econ6micas y afines de la industrializaci6n Se a11alizaran 
principalmente temas relacionados con la economia aplicada. en particular 
en esferas a las que se concede prioridad en la Declaraci6n y Plan de 
Accion de Lima en mate;ia de desarrollo industrial y cooperaci6n. 

La revista se publicara dos veces al ano er'l espallol. trances e ingles. 
como parte del programs de traba10 de la Division de Estudios lndustria!es 
de la Organizacion de las Naciones U11idas para el Desarrollo Industrial. Su 
preparaci6n estara a ,;ergo de un pa.iel de supervisi6n integrado por 
luncionarios de la Oivisi6n y presid:do por el Jele de la Subdivision de 
Estudios Mundiales y Conceptuales. La supervision detallada de cada 
numero se asignara. por rotaci6n. a los distintos miembros del panel. El 
funcionario encargado del pree'3nte numero es el Sr. J. Cody. 

El Panel de Supervisi6n d.? tndustria y Desarrollo se complacera en 
recibir las opiniones y comentarios de los lectores. 
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PREF AC IO 

Tant~ en el pre~ente como en el pr6xiwo n6~ero de Industria y Besarrollo 
el inter~s estA centrado en los problemas de iodustrializaci6n de los pat:ses 
en desarrollo de Africa Subsahariana y de los pat:ses menos adelantados. 

Los pat:ses incluidos en estos grupos coinciden en gran ~edida. De los 31 
pat:ses designados por las Naciones Unidas como menos aJelantados, 21 son afri
canos.1 Los pat:ses de ambos grupos figuran entre los mAs pobres y menos 
industrializados eel mundo, generalmente carecen de conocimientos especializa
dos, de capital y de recursos naturales, y las distancias entre ellos y otros 
pat:ses en desarrollo han aumentado. Por lo que respects a 44 pat:ses en desa
rrollo subsaharianos (de eli.os, 19 pat:ses menos adelantarlos) y cinco pafses 
menos adelantados de otrss zonas para los que existen datos, las tasas medias 
de crecimiento anual del producto nacicnal bruto real (PNR) p~r cApita durante 
el pert:odo 1970-1979 fueron clarai.;ente negativ~;; en 20 casos, entre 0 y l por 
ciento en 11 ca sos, entre l y 3 por c iento en 9 ca sos, y mayores de l 3 por 
ciento en otros 9 casos.2 Ade111As la ~itu&ci6n se ha empeoradC' en t~nninos 
generales en los 6ltimos anos.3 

Esos palses atraen cads vez mAs el inter~s rie lo~ donantes de ayuda y de 
l&s organizaciones multinacionales para el desarrollo y, en consecuencia, ha 
aumentado la prioridad que se les concede en el progra111a de trabajo de la 
ONUDI. 

En el artlculo titulado "Evoluci6n -:!el papel de las manufacturas en el 
desarrollo econ6mico de Africa: tendencias, perspec~ivas y problemas", prepa
rado para una conferencia de examen del Plan de Acci6n de Lagos para la 
Estrategia de Monrovia para el Desarrollo Econ6mico de Africa, se analiza el 
desarrol lo del sector manufacturero en Africa dursnte el pert:odo 1970-1980. 
El artlculo muestra que: a) si bien algunos pafses, especialmente los pafses 
exportadores de petr6leo y algunos pa{ses de Africa meridional, obtuvieron 
buenos resultados durante el decenio, ~l crecioiento industrial en los pat:ses 
m.As pobres y menos adelantados fue en general lento, y en los pa{ses menos 
adelantados el valor agregado inclustrial (VAI) per cApita en 1980 fue, por 
t~rmino "'ndio, bastante inferior al de 1970; b) en muchos pa{ses, el creci
miento del sector manufacturero fue con frecuencia in~erior al del producto 
nae iona 1 bruto (PNB), espec ia lmente durante la segunda mi tad de 1 decenio; c) 
los cambios en los precios y en los tipos <l~ camhio han afectado considerable
mente a la participaci6n a precios ,.orrientes de mt1chos pa.Ises en el total de 
la.i manufacturas african?3; y d) las participaciones de productos agrfcolas 
elaborado'! y t:exti les y •estido en el total de productos manufacturados han 
disminuido, mientras que las participaciones de metales, productos basados en 
metales y productos qu!micos han aumentado. 

1El Consejc Econ6mico y Social, en su Resoluci6n 1982/41, de 27 de ju
lio de 1982, ha recom~ndado ~ la Asamblea General la inclusi6n de otros 5 paf
ses africanos en la lista de pa{ses menos adelantados. 

2En el resto del mundo en de5arrol 1o unas tasas de crecimiento taro ba
jas s~lo se registraron en partes de la zona del Cari~e, pero referidas a un 
PNB mucho ru.As elevado (v~ase 1981 World Bank Atlas). 

3i.a Conferencia de las ~ones Un1das sobre Comercio y De!?arrollo ha 
calculado que el crec i111iento del producto real (no per cApita) en los pa{ses 
menos adelantados disminuy6 de una tasa media anu&l del 3,9 pur ciento durante 
el pedodo 1975-1980 a una tssa estimada del 2,8 por ciento en 1981. (Vhse 
l'1fol'l!le !lobre el CG;::, rcio y el Deurrol lo, 1982, anexo, cuadro A. 1). 
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Se examina ic: relaci6n entre producci6n manufacturers y varios fen6menos 
caracter{sticos del decenio de 1970 tales como el declive del sector agricola, 
el incremento de los d~f icits comerciales de los pa{ses importedores de pet~6-
le0 y el r4pido crecimiento del gasto publico, y se evaluan los E~ectos desa
lentadores de los ba jos prec ios de los produ-:tos agr!colas, las po Ht icas co-
merc ia les altamente restrictivas basadas en controles cuantitativos y la pro
liferaci6n de empresas publicas. Se sugiere que se conceda mayor prioridad a 
las concatenaciones regresivas y progr~sivas entre la industria y la agricul
tura, especialmente los cultivos a pequel\a escala, y que es necesario hacer 
mayor hincapi~ en la producci6n de bienes de consumo b4sicos y productos gene
r&dores o ahorradores de moneda extrar.jera as{ como en el desarrollo de tecno
log{as apropiadas a los recursos locales. 

El art{culo titulado "Los pobres se quedan re7-agados: evaluaci6n de la 
industria en lo:; paises menos adelantado!'' fue preparado ~ara la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre los Pa{ses Htnos Adelantados, celebrada en Paris 
del l al 14 de septiembre de 1981. Contiene datos relativos a los decenios de 
1960 y 1970, que indican que en casi todos los paises menos adel&ntados la 
situaci6n econ6irica ha empevrajo durante el decenio de 1970 y que el sector 
manufacturero creci6 menos r4pidamente que en otros pa{ses en desarrollo. Se 
sostiene que esta tendencia probablemente se mantenga a menos que se reciba 
mucha mAs ayuda internqcional y que se formulen pol!ticas internas para inte
grar las inversiones en el sector manufacturero dentro de programas de desa
rrol lo que mejoren la utilizaci~n de recursos agricolas y otros recurses natu
rales, as{ como la infraestruct:.ira, increment en los ahorros y la disponil:>i 1 i
dad de divisas y propcrcionen m4s productos de consumo bAsiccs, empleo y capa
citaci6n. Apa rte c!e la necesidad de obtener mayores corrientes de ayuda en 
condiciones concesionarias de los pa{ses m4s ricos y de los organismos multi
laterales y la consecuente me jora de las co'ld ic iones de f i nanc iac i6n ( por 
ejemplo, alivio de la carga de la deuda), los pa{ses menos adelantados 
necesitar4n ayuda para incremer.tar su capacidad para absorber una mayor finan
c1ac;l\n externa a trav~s del desarrol lo de conoc1m1entos especial izados v 
tee no lc.g{a a si coir.o de l re forzamiento de la admin i strac i6n gubernamenta 1, 
especialmente en las esferas de la planificaci6n y de la adopci6n de decisio
nes, de escad!sticas y de procedimientos para las inversiones en proyectos. 

"La estrategia de desarrollo industrial para los pa{ses pequel\os, de esca
so!I recursos y me nos ade lantados" hace especial h incapi~ en 1 a divers idad d' 
politicas comerciales. En particular, se distingue Entre industrializac;:Jn 
orientada al mercado 1nterno e industrializaci6n destinada a la exportaci6n, y 
se sostiene que, especialmente en el caso de pequel\os pa{!les, conviene optar 
lo antes posible por la segunda alternativa. Se examinan los problemas de la 
transici6n de la su~tituci6n de importaciones a la promoci6n de exportaciones 
y se ponen en relaci6n con cuestiones tales ccmo la transferencia de tecnolo
g{a y P.1 papel del gobierno. El articulo concluye con una serie de recomenda
ciones en materia de pol!ticas. 

La balanza de pagos de los pa{ses ~enos adelantados, at igual que la de la 
mayor!a de los dem4s paises importadores de petr61eo, se ha visto gravemente 
afectada por los grandes incrementos de !os precios energ~ticos en el decenio 
de 1970. La principal di fere'lcia entre los paises menos adelanta1os y los 
otros paises es, 16gicamente, que los primeros est4n en peores coi-diciones 
orra soportar esta Cdrga adicional. Los efectos de esos incrementos se anali
Z.)n en el art!culo titelado "Las repercusione' del aumento de los prec:ios de 
la .?nerg!a en la industrializ.t1c.i.6n de los pa!~es en desarrollo, con especial 
re ferenc ia a los menos ade lantados". En ~ 1 se 1r.aest ra que aunque todos los 
paises importadores de petr61eo sufrieron un deterioro en sus relaciones de 
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intercambio COlllO resultado de los incrementos del precio del petr61eo en 
1973-1974 y 1979-1980, las consecuP.ncias para los paises menos adelantados 
fueror. comparativamente mayorcs que para los paises en desarrollo de ingresos 
intet'llledios. Para equilibrar las deterioradas ~elaciones de intercambio, los 
pa{ses en desarrol lo de ingresos intermedios incrementaron fuertemente sus 
exportaciones, mientras que las exportaciones de los paises men~s adelantados, 
al estar c~ncentradas en unos pocos bienes de demanda ine16stica, aumentaron 
de forma mucho m!s lenta. Para fin1nciar los oEficits cada vez mayores de sus 
belanzas de pago, as! como las nuevas inversiones, los ?a{ses i~portadores de 
petr6leo de ingresos intermedios tomaron prestado en grandes cantidades de 
fuentes COlllerciales internacionales, pero los paises menos adelantados, caren
tes de clasificaciones crP.diticias adecuadas, tuvieron que depender de la ayu
da oficial al desarrollo, que s61o aumenta lentamente. El art{culo concluye 
con algunas estim£ciones sobre las necesidades de capital de varios ~rupos de 
pa{ses durante el decenio de 1980. 

El art!cu-.o "El desarro~lo industrial de Zimbabwe" es parte de una serie 
dt: restiulenes por pa{ses prepara.da por la Secretaria de 1r ONUDI. 4 En su 
calidad de pa{s africano que mts recientemente ha obtenido la independencia, 
rico en recursos, pero hostigado oor los problemas de la transici6n, Zimbabwe 
represents un caso interesante de estudio. En el mome"lto de la declaraci6n 
unilateral de independencia efectuada por la minor{a blanca en 1965, Zimbabwe 
era uno de los pa{ses mAs industrializados de Africa. La .:conom{a continu6 
creciendo r4pidamente hasta aproximadamente 1975, fecha a partir de la cual 
las operaciones militares de la guerrilla y las sanciones econ6micas cau~aron 
profundas perturbaciones. En el art{culo se analiza el desarrollo del sector 
manufacturero desde 1970 a la fecha de la independencia, 1980. Se sostiene 
que les perspectivas del sector en e1 decenio de 1980 depender4n en gran medi
da de la posibilidad de conciliar los objetivos contrapuestos de conseguir una 
mayor igualdad en la distribuci6n de ingresos y el poder de negociaci6n y de 
conservar los conoc imientos espec ia 1 izados y los recur sos de capital de i.a 
minor!a blanca, de la que depende en gran medide la econom{a. Las poHticas 
industriales necesitar§n centrarse ~n la sustituci6n de maquinaria obsoleta y 
gastada, en la capacitaci6n de nueva mano de obra especializada y de directo
res, la con~ecuci6n de mayores cantidades de divisas para pagar los suminis
tros industriales, el reforzamiento de la industria a peque"a escala y 13 eli
minaci6n de industrias no competitivas, a las que se penniti6 desarrollarse 
durante la fese de protecci6n del mercado anterior a la independencia. 

4Esos resu.11enes hacen hincapi~ en el an41isis de recientes estaihticas 
industriales ) otras estad{sticas econ6micas. La serie abarca la mayor!a de 
los pdses africanos y menos adelantados. Pueien obtenerse ejemplares de la 
ONUDI si se s0licita. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

Salvo indicaci6n en cont!'ario, la palabra "d6lares" o el s!mbolo ($) se 
refieren a d6lares de los Estados Unidos de Am~rica. 

Vt palabra "tonelada" se refiere a la tonelada m~trica, salvo indicaci6n 
en contrario. 

La raya inclineda (/) entre cifras que expresen anos (por ejemplo, 
1970/71) indica un ejercicio financiero o un afto acad~mico. 

El gui6n puesto entre cifras que expresen aftos (por ejemplo, 1960-1964) 
indica que se consid~ra el per{odo complete, ambos aftos inclusive. 

En los cuadros se han empleado los siguientes signos: 

Los puntos ( ••• ) indican que los datos faltan o no constan por 
separado. 

La raya (-) indica que la cantidad es nula o despreciable. 

Un espacio en bla~co indica que el concepto de que se trata no es 
aplicable. 

Puede suceder que ·.a suma de las part es no co inc ida con e 1 total, por 
haberse redondeado las cifras. 

En la presente publicaci6n se han utilizado las siguientes abreviaturas: 

ACP 
AOD 
CAD 
CCDSM 
CEE 
CEPA 
c.i.f. 
CIIU 
CUCI 
DUI 
f.o.b. 
IAP 
II ASA 
LIBOR 
OUA 
OPFP 
PIB 
PNB 
RICP 
UNCTAD 
VAM 
ZANU 
ZAPU 

Estados de Africa, del Caribe y del Pac{fico 
Asistencin oficial para el desarrollo 
Comit~ de Asistencia al Desarrollo 
Conferencia de Ccorainaci6n del Desarrollo del Africa Meridional 
Comunidad Econ6mica Europea 
Comisi6n Econ6mica para Africa 
costo, seguro y flete 
Clasificaci6n Industrial Internacional Uniforme 
Clasificaci6n Uniforme para el Comercio Internacional 
Declaraci6n unilateral de independencia 
franco a bordo 
Institute Americano del Petr6leo 
Institute Internacional de An,lisis de Sistemas Aplicados 
tasa de oferta interbancaria de Londres 
Organizaci6n de la Unidad Africana 
Organizaci6n de Pa{ses Exportadores de Petr6leo 
producto interno bruto 
producto nacional bruto 
relaci6n incremental capital-producci6n 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre C~mercio y Desarrollo 
valor agregado manufacturero 
Uni6n Nacional Africana de Zimbabwe 
dni6n del Pueblo Africano de Zimbabwe 
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EVOLUCION DEL PAPEL DE LAS MANUFACTURAS EN EL DESARR.OLLO EOOr«>MICO 
DE AFRICA: TENDENCIAS, PERSPECTIVAS Y PROBLEKAS* 

Secretar:!a de la ONULI 

Introducci6u 

"La industrializaci6n es la principal esperanza de la mayor parte de los 
pa:!ses pobres que tratan de aumentar sus niveles de ingresos" [ l). Esta opi
ni6n, expresada nace mas de un cuarto de siglc, esta todavia muy extendida en 
los pa:!ses en desarrollo entre los economistas y los planificadores del desa
rrollo. Desde entonces la industria ha transformado a algunos pa!ses en desa
rrollo, especialmente a varios del Asia oriental. Sin embargo, en la mayor 
parte de Africal la industrializaci6n continua siendo mils una esperanza que 
una realidad porque, aunque se han realizado progresos considerables, los ni
ve les de industrializaci6n son bajos si se comparan con los de otras regiones, 
y la contribuci6n del sector manufacturero a las econom!as de la mayor parte 
de los pa!ses africa~os es todav!a bastante peque~a. Ademll.s, rada vez son mils 
las cr!ticas a la es~ructura de la industrializaci6n de Africa y a la relaci6n 
del sector manufacturero con otros sectores econ6micos, especialmente la 
agricultura. 

Esta desconfianza en el papel de la industria manufacturera forma parte 
de una nueva evaluaci6n econ6mica de carll.cter mils general, que se refleja en 
el Plan de Acci6n de Lagos para la Aplicaci6n de la Estrategia de Monrovia 
para el Desarrullo Econ6mico de Africa {A/S-11/ 14, anexo) y en otros documen
tos, porque quizll. no sea una exagerac i6n referirse al comienzo de l Tercer 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo como una ~poca de crisis en 
Africa. Para superar la crisis, se necesitadn medidas poUticas en~rgicas en 
el plano nacional e internacional, algunas d~ las cuales resultarll.n penosas. 

El presente articulo es una aportaci6n al anilisis de la situaci6n sobre 
la cual deben oasarse las meaidas de tipo politico. En la secci6o siguiente 
se pasa revista al desarrollo <lel sector maoufacturero entre 1970 y 1980 y se 
examinan ciertas tendencias. Seguidamente se identifican algunos problemas 
macroecon6micos fundamentales en relaci6n con posibles camtios en el papel de 
las ma nu fac tu ras que pod r!an cont ribu ir a mej orar la s ituac i6n econ6mica de 
Africa. El art 1culo cone luye con algu.1as breves recomendac iones de pol it ica 
genera 1. 2 

*Preparado para la Conferencia de Uirectores de Institutos de 
Investigaci6n sobre Ciencias Sociales y de Encargados de Formular pol{ticas 
sobre el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la 
Estrategia de Monrovia y el Plan de Acci6n de Lagos, -:elebrada en Addis Abeba 
del 1° al 6 de marzo de 1982. 

1En el presente articulo, por "Africa" se entiende los pa!ses en desa
rrollo de Africa, es decir, de excluye a la ~epdblica Sudafricana. 

2tas recomendaciones guardan estrecna relaci6n con las formuladas re
cientemente con mayor detalle (aunque no r~feridas espec!ficamente a la indus
tria manufactcrera) por el Banco Mundial [2). V~ase tambi~n J. Cody, 
H. Hughes yo. Wall [3). 
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Evoluci6~ del sector aanufacturcro, 1970-1980 

En Africa, la importancia de las manufacturas varia mucno de un pais a 
otro. El CUadro 1 muestra tres indicadores industriales funriamentales para 
todos lcs paises en 1970 y en 1980: el valor agrega,lo manufacturero (VA.'!) per 
capita, la parte correspondiente al VA.'! en el PIB y la participaci6n del pa!s 
en el total del PIB africano. Para la comparaci6n entre paises, el VAM per 
capita tiene la ventaja de que no refleja las variaciones debidas al desarro
llo de otros sectores. Por ejemplo, el descubrim~ento de petr6le0 eievara el 
PIB de un pa!s y de este modo har.i descender la relaci6n entre el VA..'1 y e 1 
PIB, sin afectar necesariamente el nivel del VAM o del VAM per capita.3 La 
relaci6n er.tre cl VA.'! y el PIB, expresada en preci•JS corrientes, resulta m1s 
util para demostrar la importancia relativa de las manufacturas en un pa!s en 
una ~poca dada, mientras que la part .i cipaci6n del pa is en el VAM regional re
fleja la magnitud de su poblaci6n. 

En 1970, el VA.'! per capita alcanz6 un promedio de aproximadamente 8 d6la
res en los 21 pa!ses menos adelantados, 14 dClares en los cuatro pa!ses expor
tadores de petr6leo, miembros de la Organizaci6n de Pa!ses Exportadores de 
Petr6leo (OPEP), 23 dc:'llare.'.i ~n los 27 "otros pa!ses" y 16 d6lares en el con
junto de los pa is es africanos en desarrollo. El VAM per capita osc il6 desde 
un m!nimc. de 1-2 ci6lares en Guinea-Bissau, Lesotho y Rwanda, hasta 55 d6lares 
en Zimbabwe y Namibia. En 1980 las diferencias entre los paises fueron aun 
mayores. En los pa!ses exportadores de petr6leo el VAM medio per capita casi 
se duplic6 en t~rminos reales (a precios constantes de 1970), llegando a 26 
d6lares, al tiempo que <lisminuia levemente en ios pa!ses menos adelantados y 
aumentaba un 20% aproximadamente en otros pafses. As!, la Jariaci6n media 
para el conjurito de los pa!ses en desarrollo de Africa -alrededor del 30%
ocu l ta la gran di ferenc ia ent re los re su l tados consegu idos por los pa fse s ex
portadores de petr6leo, especialmente la Jamahiriy1 Arabe Libia y Gab6n, y los 
restantes paises en desarrollo de Africa, particu!a~·mente los mas pobres. 
Mientras que en 10 de los pa!ses menos adelantados y en 11 de los que integran 
el grupo de "otros pa1ses" el VAM per capita a precios constantes experiment6 
una disminuci6r• real, se ::egistra::-on aumentos considerables s6lo en tres de 
las paises menos adelantados (Botswana, M<:.lawi y Rwanda), a partir de los ba
jos niveles de 1970, y en echo "otros pa!ses" (Costa de Marfil, Egipto, Kenya, 
Mauricio, Seychelles, Swazilandia, Tunez y Zambia). A precios (y tipos de 
cambio) corrientes, la situaci6n en 1980 era muy diterente oe la de 1970. El 
VAM per c.1pita alcanz6 en 1980 un promedio de aproximadamente 92 d6lares para 
las pa!ses exportadores de petr6leo, 25 d6lares para los pa!ses menos adelan
tad0s, 66 d6lares para otros paises y 59 d6lares para el conjunto de los par
ses africanos en desarrollo. En los pa!ses considerados indiv1dual~ente osci-
16 entre 4 d6lares para Guinea-Bissau y 456 d1lares en el caso de Gat>6n; en 
1.4 pa!ses el VAM per capita fue inferior a 30 d6iares y en 11 pa!ses super6 
las 100 d6lares. 

En 1~70 la proporci6n del VAM en el PIB alcanz6 un promedio del 5,2% para 
los pa!ses exportadores de petr6leo, 8, n. para los pa!ses menos adelantados, 
12,7% para otros paises en desarrollo y 9,5% p1ra el conjunto de los pa{ses en 

]El descubrimiento puede causar l6g1camente un desplazam1ento de los 
rec1\rsos de las manufacturas a la produ-:ci6n de petr6leo, lo que ocasionara 
ur.a disminuci6n del VAM per capita. Por otra pJrte, el aumento de la produc
ci6n de petr6leo puede lograrse mediante la utilizaci6n de recurs0s inactivos 
o de recurses externos, o bien de recurses procedentes de sectores ajenos a la 
industria. 
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desarrollo de Africa. Los pa!ses con la participaci6n mas baja del VAM (menos 
del 1:0 foeron Guinea-Bi .. sau y Seycnelles (lo que reflejaba su ialta de desa
rrollo) y la Jamahiriya Arabe Libia (lo que reflejaba su riqueza petrol!fera), 
mientras que Egi.pto y Zimbabwe ten{dn las mayores participaciones del VAM 
(19,o y 21, 34). A precios constantes, la proporci6n del VAM alcanz6 en 1980 
una ~edia del 6,4Z en los pa!ses exportadores de petr61eo, 13,7Z en otros par
ses y 9,8% en el total de los pa!ses africanos en desarrollo, pero disminuy6 
has ta un 8, u: en le s pa {ses me nos ade lantados. SE: reg is t ra ron aumentos re la
t i vos particularmente amplios en Alto Volt~, Bots•ana, c;ab6n, Jamahiriya Arabe 
Libia, Kenya, Lesctno, ~auricio, Rw=~Ja, Swazilandia y Zambia, pero en 17 pa[
ses la participaci6n dei VA.~ fue inferior a la de 1970. A precios corriertes, 
ia parte correspondiente al VA.~ er. el PIB en l98U fue ~nferior a la de 1970 en 
todas las agrupaciones de pa!ses (foe inferior en 22 pa!ses). Swazilandia y 
Zimbabwe tuvieron las mas altas proporciones de VA.~ en 1980 a precios corrien
tes (23,5 y 23,8%) y Guinea-Bissau tuvo la mas baja (l,8%). 

E~ 1970, correspondi6 a los pa[ses exportadores de petr6leo el 18,464 d~'. 
VAM de Africa, :i los pa!ses menos adelantados el 15, 18% y a otros pafses el 
66,39%. Los principales pa[ses manufactureros fueron Egipto (21,904 del to
tal), Marruecos (9,84%), Nigeria (9,58%), Argelia (7,48%), y Zimbabwe 
(S,41%). Estos cinco pa[ses sumaron alrededor del 544 del total, mientras que 
31 pa!ses tuvieron proporciones de menos del 14 cada uno (0,01% en el caso de 
Se ycne l les J • La part ic ipac ion de los pa [ses export adores de pet r6 leo aument6 
a precios constantes hasta el 28,344 en i980, y la participaci6n de los pafses 
menos adelantados y otros paises descendi6 al 11,241. y al 60,424. La partici
paci6n de los cinco principales pa!ses man~factureros aument6 hasta llegar al 
584; la de Nigeria aument6 hasta el 14,464, y Zimbabwe se econtraba levem~nte 
de t ras de la Jamahiriya Arabe Libia. A prec ios corriente s, la part ic ipac i6n 
de los pa[ses exportadores de petr6leo fue aun mayor (35,U9Z) y la p~rticipa
ci6n de los pa!es menos adelantados fue del 13,74% (en gran medida dcoido a la 
diferencia entre la participaci6n de Uganda a precios constante5 y a precios 
corrientes, consecuencia de la al ta inflaci6n). La participaci6n a precios 
corrientes de los otros pa[ses fue s6lo del 51,181. (resultado d£ ia diferencia 
ent re lc> pa rt ic i pac i6n de Eg i pto a prec ios cons tantes y a prec ios corriente s, 
consecuencia de la baja inflaci6n y de la devaluaci6n monetaria). En 1980, 
los c1nco principales pa!ses manufactureros, a precios corrientes, fueron 
Nigeria (21,49% del total), Egipto (10,80%), Argelia y Marruecos (ambos 
ligeramente por encima del 9,5~0 y Ghana ()%). Les correspondi6 en conjunto 
e~ 56% del total. El cambio mas significativo en los princi~ales productores, 
en comparaci6n con 1970, es el gran aumento de la participaci6n de Nigeric1 y 
la gran disminuci6n de la participaci6n de Egii-to. En cornparaci6n con 1970, 
la participaci6n a precios corrientes de tcdos los pafses exportadores de pe
tr6leo fue mas alta, aunque s6lo fuera as! en nueve de los p<'.ises menos ade

lantados y en lU de los otros pa!ses. 
El Cuadro 2 muestra que el crecimiento real meuio del VAM durante el pe-

r!odo 1970-1980 foe elevado en los pa!ses exportadores de petr6leo (10,4%), 
con <1na escala que variaba entre el 7, 7'1. en Argelia h;:.sta el 21,4'1. en la 
Jamahiriya Arabe Libia. En los p3!ses menos adelantados la mecia de 
crec imiento de l per!cdo ( 2, bl.) fu2 s6lo la cuarta pa rte de la tasa de los pa i
s es exportadores de petr6leo; el ..:recimiento vari6 entre el -4% en Uganda 
hasta el 37,3% en Rwanda. En otros pa!ses el crecimiento alcanz6 una media 
del 4,6'1., con una variaci.1n quP iba desde el -10,54 er. Guinea Ecuatorial hasta 
el 19,5..: en Seychelles. Desde el punto de vista de los "polos de crecimiento" 
regionales, pucde observarse la tendencia a un au~ento mas rApido del VAM en 
el extrema norte y, con algunas excepciones, en el sur del continente, mien
tras que en el resr.o de Africa s6lo lograr')n altas medias de crecirniento 



Cuadro 1. V~ per cfpita y participaci6n del VAM en el PIB en loa pa(aea en deaarrollo 
de Africa y participaci6n por pa(aea en el VAH de lo• pa(aea africanoa, 

por pa(aea o territorioa y por agrupacionea econ&aicaa, 1970 y 1980• 

Participacidn de los 
Proporci6n eel VAH paises en el VAH de 
en el PIB al costo los pahea en 

VAH per c4pita de los factores desarrollo de Africa 

Pais o territorio (d6 lares) Ceorcentaje) Ceorcentaje) 

y agrupaci6n 1980 1980 1980 1980 1980 1980 

econ6mica 1970 (constantes) (corrienteto) 1970 (constantes) (corrientes) 1970 (constante~) (corrientes) 

Princieales eaises exeortadores 
de eetr6leo 14 26 92 5,2 6,4 5,0 18,46 38,34 35,09 

Argelia 30 43 135 11,2 11, l 8,1 7,48 8,57 9,53 

Gab6n 23 121 456 4,1 10,2 7. 7 2,21 0,72 O, 97 

Jamahiriya Arabe Libia 32 144 2 71 1,8 5,6 2,2 l,91 4,60 3, 10 

Nigeria 9 17 72 4,4 5,2 5,0 9,58 4,46 21,49 

Paises menos adelantados 8 7 2,5 8,7 a, 1 7,3 15,16 11,24 13,74 &--

Alto Volta 6 7 21 10,9 14,6 13, 9 0,58 0,51 0,55 

Benin 7 6 14 8,4 6,3 5,2 0,35 0, 19 0,19 

Botswana 10 6 68 7,8 10,3 6,9 0, 11 0,22 0,21 

Burundi 4 6 19 6,8 7,8 11,6 0,28 o, 26 0,32 

Cabo Verde 5 5 17 5,2 5,9 5,6 0,02 0,02 0,02 

Comoras 6 2 10 6,7 4, 7 5,3 0,03 0,02 0,02 

Chad 4 4 19 •,5 5,2 9, l 0,30 0, 18 0,34 

Et i<'pia 7 7 13 9,6 9,7 10,6 3, 11 2,0:.3 1,63 

Gambia 6 3 9 5,1 2,6 2,6 0,05 0,02 0,02 

Guinea 5 5 10 2,9 3,0 3. l 0,33 0,:!5 0,20 

Guinea-Bissau l l 4 1, l l. l l, 8 0,01 0,01 0,01 

Lesotho 2 5 11 2. 7 5,0 4,9 0,03 0,07 0,06 

Malawi 10 16 36 15,4 16. l 15' 7 0,85 1,04 0,85 

Hal! 5 5 22 10,5 10,8 13,2 O, 50 0,34 0, 57 

N!ger 6 6 21 6,0 5. 7 5,3 0,43 0,33 0,44 

Republica Ctntroafricana 13 13 41 13. l 14,0 14,0 0,44 0,30 0,36 

Republica Unida de Tanzania 9 8 25 10. l 7,8 7,9 2,14 l,j9 1,70 

Rwanda 2 10 28 3,5 12. 2 12,R 0, 13 0,53 0, 52 

Somalia 5 7 29 6,5 8,2 8,6 0,26 o, 27 0,41 

Sud4n 14 10 32 10, 2 7, l 7,0 3,56 2. 02 2,29 

Uganda 9 4 57 7,5 4,8 4,8 1, ()) 0,63 3,03 



' ' 

~ 
Otros pa!ses 23 28 66 12,7 13, 7 12. 1 66,39 60,42 ll, 18 

Angola 14 7 12 5,2 4,9 2,6 1,47 0,48 0,31 

Congo 13 12 '•0 6,6 5,2 4,6 0,29 0, 20 0, 24 

Costa de Marfil 24 36 118 ~ 1, 4 13,5 10,4 2,51 J, 13 3,67 

Djibouti 24 20 72 6, 1 8, 5 8,6 ),07 0,07 Cl,09 

Eg ipto 36 t.j 67 19,6 17. 7 14, 0 21,90 21,34 lo,eo 

Ghana 29 21 105 12,2 12,5 9,7 4,68 2,27 5,00 

Guinea Ecuatorial 10 2 9 3,8 4,2 5,2 0.05 0,01 0,01 

Kenya 15 23 48 12. 1 16,0 12,5 3, 22 4,00 3,03 

Liberia 11 15 33 4,0 5,6 5,0 0,28 0,29 0,23 

Madagascar 13 12 42 11,5 12,0 11, 5 1,67 1, 15 1,38 

Marruecos 36 42 123 15,9 15,5 17,5 9,84 9,18 9,51 

Mauricio 32 66 155 16,0 21,3 18,0 0,49 0,68 0,57 

Mauritanie 8 9 27 4,9 6,2 6,3 0,17 0, 14 0,16 

Mozambique 13 10 23 5,9 6,1 8,6 1,92 1,05 0,89 

Namibia 55 57 85 9,4 8,3 4,8 0, 78 0,60 0,32 

Republica Unida del Camerun 15 18 68 10,0 9,1 9,6 1,90 1,66 2,25 

Re uni.Sn 39 39 153 4,9 3,3 3,7 0,32 0,23 0,32 V1 

Santo Tomi! y Principe 8 8 21 4,8 5,4 4,7 0,01 0,01 0,01 

Senegal 28 26 67 15,9 18,2 16,9 2,26 1,59 1,46 

Seychelles 6 20 98 1,6 4,2 6,2 0,01 0,02 0,03 

Sierra Leona 9 10 27 6,4 7,3 7,2 0,45 0,36 0,36 

Swazilandia 30 68 177 12,4 18,3 23,5 0,24 0,40 o,n 

Togo l.3 7 23 10,2 6,2 5,7 0,45 0,21 0,22 

Nnez 23 49 111 9,2 11, 2 10,0 ~.13 3,29 2,69 

Zaire 5 4 8 7,6 6,5 8,4 2,05 1,13 0,91 

Zambia 23 31 87 6,5 10,0 14,9 1, 81 1,96 1,38 

Zimbabwe 55 56 150 21,3 23,3 23,8 5,41 4,49 4,37 

Total, pa!ses en desarrollo 5 408b 9 258b 15 811 b 
de Africa 16 21 59 9,S 9,8 7,6 

Fuente: Dat~s de computadora proporcionados por la Divisi.Sn de Estadistica de la Comisi6n Econ6mica para Africa; 1011 

c4lculos fueron realizados por la Secretaria de la ONUDI. 
aLos datos de 1970 est!n expresados en precios de 1970, y los de 1980 en precio11 corriente11 y en precio11 constante11 

de 1970. 
bMillones de d.Slares. 



Cuadl'O 2, T•••• de cl'eci•iento l'eal del VAM y difel'encia entl'e el cl'eci•iento de la• media• del VAH y del PIB 
en 1970-1975, 1975-1980 y 1970-1980, con coeficiente de deflaci6n pal'• 1980 de 101 pl'ecio• 

de laa .. nufactul'al y relaci6n entl'e lo• coeficiente• de deflacidn de la• .. nufactura• 
y del PIB, en lo• paf1e1 en de1al'rollo de Afl'ica 

Coef1c1ente Coeficiente de de-
de de flac idn flacidn de precioe 

Tasa de crecimiento Coe fie iente corregido del VAH 19~0 con 

real del VAM meno• de defJaci6n at1gt1n cambioa re1pect' al coefi-

Tasa de crecimiento taaa de crecimiento de prec ioa en el valor ciente de deflaci6n 

Pala o territorio real del VAH real del Pli del VAH en d6larea do del PIB, 1980b 

y agrupaci6n Ceorcentaje)a Ceorcentaje) 1980 la mongda (1970 • 100) 

econ~ica 1970-1975 1975-1980 1970-1980 1970-1975 1975-1980 1970-1980 (1970 • lOO)b local ( porcentaje) 

Princiealea ealaes exeortadores 
de fetr6leo 11, 6 9,1 10,4 4,1 0, 7 2,4 250,2 320,6 71,0 

Artelu 7,0 8,3 7. 7 -1,5 2,6 0,6 240, l 310,l 73,l 

Gabdn 28,8 11,6 20,2 9,4 8,9 9,2 284,5 378,4 75,4 

JallMlhiriya Arabe Libia 20,2 22,6 21,4 13,4 13,6 13,5 153,5 187,3 39,3 

Nigeria 15,3 7,0 11,2 8,2 2,) 2,9 322,7 414,4 96,0 

Palaea 1111nos adelantadoa 3,0 2,1 2,6 0,2 -1,4 -0,6 349,0 393,5 107. 7 a, 

Alto Volta 7,9 l,5 4,7 6,8 0,2 3,5 225,l 300,0 95,2 

Benin 5,8 -5,7 0,0 2,5 -6,8 -2,l 211,6 281,5 82,5 

Botawana l~,9 14. 7 15,3 7,3 1, 7 4,5 224,5 262,9 67,2 

Burundi 4,4 4,6 4,5 3,3 -0,2 1,5 358,0 348,0 1 .. 8, 8 

Caho Verde 1,6 2,0 1,6 3,5 -1,l 1, :i. 481,9 361,6 94,6 

Comoras 3, 7 -6,4 -1,3 1.5 -6,9 -2,7 314,6 411,4 112,0 

Chad 6,2 -5,3 0,4 3,4 -4, 2 -0,4 402,4 455,6 175,6 

Etiopla l, l 5,0 3,1 -1,2 1,8 0,3 154,5 186, 5 109, 3 

Gambia 21,8 -13,5 4,2 16, s -14,4 1,2 267,2 319,6 97. 9 

Guinea 2,6 3,2 2,9 -0,32 1,45 0,6 15 7. 7 222,3 102,8 

Guinea-Bissau O, l 2,6 1,4 -2,t 3,4 0,6 403,9 343,3 155,5 

Lesotho 45,7 6,0 25, 9 38,4 -2,5 18,0 .l62,0 241,4 98,2 

ltalawi 11, 2 4,6 7,9 l, ti -o,5 0,6 220,3 227,l 97,2 

Hall 3. l 2,8 2,9 0,3 0,8 0,6 320,0 426,7 121,7 

Niger 2.S 4,4 3,5 ),1 -3,8 -0,3 279,2 371,4 92. 7 

Rep~blica Centroafricana -0,3 3,9 1,8 -0,7 2,2 0,8 246,6 328,0 100,3 

Rep6blica Unida de Tanzania 4,8 0,4 2,6 0,3 -5,4 -2,5 342. 9 298,4 101,6 

Rwanda 68,3 6,3 37,3 58,9 1,4 30,2 256,5 276,2 105, 2 

Somalia 9,7 2,6 6, l 5,2 0,2 2. 7 375,4 291,l 104,4 

Sud.in 4,0 1,9 2,9 l. l -2,0 -0,5 455,8 317 ,4 99,0 

Uganda -2, 7 5,4 -4,0 -2,9 -5,4 ··4, 2 l 213,2 l 344,6 99, l 



Otro• pataes 5,2 3,9 4,6 l,6 O, l 0,8 359,4 351, 8 99,9 

Angola -2,l -1,6 -1,8 4,3 0,1 2,2 308,8 179,6 52,5 

Congo -1,0 5,0 2,0 -8,2 3,8 -2,2 248,5 330,6 88,2 

Coeta de Marfil 6, 7 9,2 8,') 0,7 3,0 1, 9 247, 9 327,0 77,0 

Djibouti 10,8 0,5 5, \> 4,8 2,8 3,8 299, 9 360,0 100,8 

Egipto 4,1 6,6 5,3 -0,4 -l,8 -1,l 227,2 141, l 79,4 

Ghana 2,6 -1,5 0,5 1, :i. -0,2 0,5 l 356,3 503,2 77,22 

Guinea Ecuatorial -2,3 -18, 7 -10,5 6,9 -4,8 1,0 371,4 392,4 123,l 

Kenya 8,2 7,7 8,0 3,5 2,7 3,l 219,5 211,2 78,0 

Liberia 12,2 6,0 6,4 8,8 1,0 3,9 223,0 223,0 90,0 

HadagaecaI' 2,3 1,2 1,8 l, 3 0,4 0,5 251, 3 333,6 96,0 

Harrueco• 6,6 3,1 4,li 1, 3 l,8 0,2 220,7 288,8 112,8 

Mauricio 11,4 7,3 9,4 3,9 2,4 3,1 327,7 234,9 84,6 

Mauritania 0,4 6,9 3, 7 -1. 8 6,8 2,5 252,1 305, l 101,5 

Ho&allll>ique 6,2 -3,4 1,4 7,9 -3,4 0,6 407,4 237,1 141,3 

Naaibia 2,6 3,4 3,0 -0,8 -l,6 -1,2 175,0 148,6 58, 5 

Rep~biica Unida del Camer~n 2,2 6,3 4,2 -2,6 o. 7 10,0 2113, 7 378,2 106,4 

Reuni61' -1,2 6,1 2,4 -8,0 O, l -4,0 297,3 394, 7 112,8 --l 

Santo To!Mi y PTincipe 0,5 0,4 0,4 5,1 -2,6 1,2 346,4 284,8 87,5 

Senegal 4,4 0,2 2,3 1,9 l, 2 l,5 192,5 256,l 92,6 

Seychelle1 25,9 13,0 19,5 21,8 6,2 14,0 647, l 481,6 14 7, 6 

Sierra Lo!ona 7,3 -0, l 3,6 5,9 -2,l 1,8 352,4 27),4 98,4 

$vuilandia 17. l 6,0 11,5 10,0 -0,7 4,6 305,8 259,7 128,6 

Togo -3,6 -0,4 -2,0 -5,7 -3,6 4,7 225,3 299, 7 92,2 

'Nnea 13,5 7,6 10,6 3,5 1,3 2,4 175,4 228,2 89,4 

Zaire 3,8 -4,4 -0,3 -0, l -2,8 -1,4 l ln,3 223,6 129,7 

zaabia 20,0 -1,1 9,4 14,8 -0,2 7 ,4 310,6 281,4 149,3 

Ziababve 6,5 l, 0 3,8 O, l 1,8 0,9 253,9 271, l 102,l 

··---

Fuente: Dato• de computadora proporcionadoa por la Diviaidn de Eatadhtica de la Comiaidn Econd111ica para Africa; lo• c.Uculoa 

fuer~liaadoa por la Se~retaria de la ONUDI. 
aaaaado en d6lare1 de 1970. bt.oa coericiente• de deflacidn de la• tre• agrupaciones de pahe• ae han calculado ac·bre una baae aritm4!!tica no ponderada. 
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Cl.adro 3. Diatribuci6n del ••lor agregado .. uufacturero, en loa pa!aea 
en deaarrollo de Africa, Ziababv. y Sudln, 

por aubaectorea, 1975 

(Porcentaje) 

Subsector 
(C6digo de la Clasificaci6n Industrial 
Internacional Uniforme de todas las 
actividades econ6micas (CIIU), con 
descrici6n de las categorias) 

31 (proJuctos alimenticios, bebidas 
y tabaco) 

32 (textiles, prendas de vestir y 
productos del cuero) 

33 (productos de la madera, incluidos 
muebles) 

34 (papel y productos de papel; 
imprentas y editoriales) 

35 (sustancias qu!micas y derivarlos 
del petr6leo y del carb6n, de 
caucho y plAsticos) 

36 (productos mineralcs no met4licos, 
exceptuando los derivados del ' 
petr6leo y del carb6n) 

37 (industrias metAlicas b4sicas) 
38 (productos met4licos, maquinaria 

y equipo) 
39 (otras manufacturas) 

Paises en desarrcllo 
de Africa8 

31 

21 

4 

s 

16 

s 
4 

13 
1 

Zimbabwe 

18 

17 

3 

7 

14 

s 
15 

20 
1 

Sudan 

44 

37 

0 

2 

9 

4 
0 

4 
0 

Fuente: Base de datos de la ONUDI. Informaci6n proporcionada por la Oficina 
de EStad!stica de la Secretar!a de las Naciones unidas; estimaciones de la 
Secretar!a de la ONUDI. 

a4S paises. 
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( 7"- o mas) Gab6n, Nigeria y Costa de Marfil en el oeste, y Rwan:ia y Kenya en 
el este. El Cuadro tambi~n muestra que el crecimiento real del VAM durante la 
segunda ~itad del decenio fue inferior al de l~ primera mitad en la mayor par
te de los pa!ses (con crecimiento negative en 13 paises), con una me<iia del 
9,14 en el caso de los pa!ses exportadores de ?etr6leo, del 2,1% en los pafses 

menos adelantados y del 3,9i en los otros paises. 
El crecimiento del VAM sobrepas6 al d;?l PIS en un promedio del 2,4% en 

los pa1ses e;;:portadores de pet16leo y del 0,84 en los "otros paises" durante 
el per!odo 1970-1980, pero la tasa de crecimiento medio del VAM en los pafses 
menos adelantados fue un 0,64 inferior al del PIS durantc el mismo periodo. 
Especialmente despu~s de 1975, el crecimiento del VAM tuvo una media inferior 
al del PIS en 26 pa1ses. Asi, en '..lna gran parte de Africa, parece que las 
manufacturas estan encontrando tropiezos como ''motor del crecimiento". Este 
importante fen6meno se exam~nara con mayor detenimiento en la pr6xima secci6n. 

El ().Jadro 2 muestra tambi~n la diferencia entre los precios de 1970 y de 
1980. El coeficiente de deflaci6n de los precios de manufacturas en 1980 (mo
neda local, 1970 100) creci6 desde menos del 200% ( Etiop!a, c;uinea, 
Jamahiriya Arabe Libia, Namibia, Senegal y Tlinez) a mas del l.0004 (Uganda, 
Ghana y Zaire). En la mayor parte de los casos estas arnplias diferencias en 
materia de int laci6n fueron al menos en pa rte compensadas por modiEicaci.ones 
de los tipos de cambio. Por ejemplo, la inflaci6n muy alta registrada en 
Zai.re result6 compensada po:- una energica devaluaci6n monetaria. Sin embar;;o, 
en Uganda, la inflaci6n igualmente alta se vio agravada por una leve revalua
ci6n con n.specto al d6lar, y las devaluaci:mes rec;istradas en Egipto y en 
Namibia -ambos con tasa~ de inflaci6n relativamente bajas trajeron como conse
cuencia que estos paises tuvieran los coeficientes de deflaci6n del VA.V. mas 
bajos de Africa (corregidos para variaciones de tipos de cambio). La infla
ci6n media de las manufacturas, expresada en d6lares y calculada aplicando 
coeficientes de ponderaci6n iguales para cada pa{s, alcanz6 la tasa mas baja 
en los pabes exportadores de petr6leo y la m.1s alta en los paises menos ade-· 
lantados. como consecuencia de los grandes aumentos de los precios del petr6-
leo, los coeficientes de deflaci6n de los precios del VAM de 1980 fueron infe
riores a los del PIS en los cuatro paises exportadores de petr6leo. El coef i
c iente de deflaci6n del VA.V. de 1980 super6 el coeficiente de deflaci6n del ?IS 
en m.1s del 10% en cinco de los pa!ses menos adelantados y en ocho de las otros 
paises, mientras que fue inferior en m.1s del 104 en dos de los pa!ses menus 

adelantadcs y en ll otros p~{ses. 
Pese a que por razones de .?spaci'-l no es posible un examen detallado de 

las diferencias en la distribuci6n de las manufacturas entre pa{ses ~ entre 
distintas epocas, se muestra en el Cuadro J la estructura media de las manu
facturas en los pa!ses en desarrollo de Africa en 1975, indic.indose, a t!tulo 
comparativo, la distribuci6n por subsectores en Zimbabwe -uno de los paf:ses 
africanos de industrializaci6n mas adelantada y en el Sudan -uno de los pa!ses 
menos adelantados- (que, empero, posee una estructura industrial mas 
diversificada que la de muches otros de los pa!ses menos adelancados)o En 
genera 1, los ma yores component es de las manufacturas en Africa s0·1 todavh los 
productos alimentanos, las bebidas y el tabaco ( 314), as! como i...,s textiles y 
prendas de vestir (2l4), au'lque descLende la participaci6n de esos productos. 
En el Sudan la parte correspondiente a esos sectores fue del 444 y del J7%, 
mientras que en Zimbabwe s6lo fue dei 184 y <lel 174. En este ultimo paf:s las 
proporciones de los productos met.11 icos y maquinari<: (204), metales b.1sicos 
(154) y sustancias quf:micas, etc. (144) fueron mu..:ho mas ~ltos queen el 
Sud.in, donde la producci6n de metales b.1sicos fue casL inexistente, la 
proporci6n de productos met.1licos (basados en metales importados) fue s~lo del 
44 y la prc!)orci6n de sustancias qu!micas y afines (principalmente r~finaci6n 
de petr6leos) fue del 94. 
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r...vs µri.nc ipa le s puntos que se han pue s to de relieve pueden resumirse de l 
m'.)ao siguietlte: 

a) La gr.=.n diversidad de niv~les de industrializaci6n entre los paises 
africanos a comienzos del decenio de 1970 aument~ durante ese per(odo: espe
c ial~e'lte, 10s ?aises exportadores de petroleo, as£ como los paises semiindus
trializ.ad<)S dei no"."te de Africa y algunos otrcs pocos -principalmente en 
Atc1ca :neric1on-'ii- obtuviero.i buenos resultados, mientras que en los pa{ses 
mas ?obres y menos adelantados se registr'1 por lo general un crecimiento mucho 
~as bajo de la~ manufacturas; en los pa{ses menos adelant.'idos se registr6 en 
198C una media del VA.'t per cjpiti inferior a la de 1970, en t~rminos reales: 

b) En la r1ayor pa ct e de los pa fses el c rec imiento de l VA.'t durante la 
segun~a mitad del Jecenio iue inferior al de la primera mitad; 

c) Es pee. ia lrr.-~nte en los pa {ses mas pobr,;s, pero camb ien en gr an raed ida 
en otros pafses, el sector mar.ufacturero tuvo tropiezos como ''motor del cr:>ci
miento" (pa rt icu la nnente en la segunda mi tad de l decenio;; el crec imiento de l 
VA.'t a menudo foe inferior al crecimiento del PIB; 

dJ Las variaciones de los precios y de los tipos de camb10, asi como las 
diierencias en crecimiento real, influyeron notableme'lte en las participacio
n~s de mucn0s pa[s~s en el VA.'!. total de Africa; en particular, la participa
ci6n de Nigeria aument6 del ':l,b.4 al H, 5k y la de t:bip::o disminuy6 del 21, 9% 

;, l lO. :>~; 
el La pro;:i.)r.:i6n de productos agricolas elat-oradus, textiles y pri!r.das 

de vest ir dismiriuye, pe:.e a corresponderle en 1975 aproximada'llente la mi tad 
del VA~-! total de Los pa~ses en desarrollo de Afr-ica (m.1s en los paises mas 
poor-es y ~en0s e" los mas r-icos), mientras que aumentan las participaciones de 

los prcductos metjlicos y a base de metal. 

Crecimiento desequilibrado: concomitancias e independencia eotre el 
desarrollo de las manufacturaa y el desarrollo ecooO.ico general 

Los da::os soore cuentas nacionales para 1970-1980 revelan importances 
cambius en la producci6n agr!cola, el comercio y el gasto. publico, que estan 
interrelacionados con el desar-rollo de las manufact•·ras.... Esos camb1os se 
i.n<lican mas adelante, y la func i6n cambiante de la manufacturaci6n se exam1na 

a la luz de esos y de otros factores. 
En casi todos los pafses africanc..s la tasa de crecimiento de la agricul

tura di.sminuy6 en el decenio de l'J70 al tiempo que L:i producci61~ per c~pica 
bajaba y la autosufi.ciencia disminu(a. La tasa media real de crecimiento (a 
precios de 1970) de 1':170 a 1':180 fue del 1,61 en los cuatro parses exportadores 
de petr6leo (poblaci6n en 19oO. '19 mill0nes), 1,84 en los paises menos ade
lantados (pohlaci6n en l'Jl:!O; 139 millones) y 0,91. en ocros pafses (poblaci6n 
en 1980; 202 millonesJ, 'llientras que el crecimiento medi:> del PIB (al coste 
de los factores) en los tres 3rupos fue del 7,9, 3,2 y J, 71.. En consecuencia, 
la pan icipaci6n de la agr-1.:ultura en el PIB a precios constantes descendi6 
del 3U,24 (1':170) al lb,34 • 1980) en los p3!ses exportadores de petr6leo, del 
50,bZ al 44,2Z en los pa[ses menos adelantados y del 29,9% al 22,6% en otros 
pa!ses. uentro del sector agr-(cola y de acuerdo con los datos proporcionados 
por la Jrgan1zac i6n de las Nac10nes Unidas para la Agricultura y la 
Alimentaci6n (F'AvJ, la ca!da de la producci6n per c.ipita de pr-oductos 
alimentanos, especialment,; granos, fue aun mayor que el declive del sector en 
conjunto de fonna que, con el incremento del consumo de alimentos per c~pita 

4oatos de computadora pro1>orcionados por la Uivisi<:!n de Estadlstica de 
la Comisi6n ~conSmica para Africa, salvo especificaci6n en contrario. 



- 11 -

resulta::ote del aument'.:l de los ingresos per cApita, aument6 considerablemente 
~a diferencia entre demanda local y abastecimiento de alimentos. As!, las 
exporta-::iones agrkolas disminuyeron y las importaciones aumentaron, con un 
efecto negativo en la disponibilidad de moneda ex~ran1era (v~ase mAs adelar.
te). En consecuencia, en 1980 se hab!a llegado a una sit•.Jaci6n de crisis, o 

casi de crisis, con pocas pe~spectivas de meiora. 
En los pa!ses impon:adores de petr6leo, los deficientes rendimientos 

agrkolas, combinados con el aumento :iel costo rt!al de las icr.portaciones de 
petr6leo as! como con un empeoramiento de la bala~za comercial del sector ma
nufacturero, condujo a una segunda crisis de la balanza de pagos. En el 
Qiadro 4 se indican ias exportaciones netas como porcentaje del PIB para los 
pa!ses exportadore~ de petr6leo, pa!ses ~enos adelantados y otros pa!ses desde 

1970 a 1980. 
En el Cuadro 4 se indica que en lo,; pa!ses menos a.: .. iantados, y en menor 

medida en los otros parses importadores de ~etr6leo, fue ne~esaria una propor
c i6n si.:stancial y en aumento del PIB para equilibrar el d~ficit comercial 
mientras que, excepto en 197B, ios pa!sPs exportadores .1 petr6leo tuvieron un 
gran excedente comercial en relaci6n con el PIB. £-.:;l · .ferencia obedeci6 en 
gran medida al cambio de las relaciones de intercambio; las tasas media:= de 
crec imiento de la expo~tac iones e importac iones des:ie d 70 a i 9o0, a prec ios 
de 1970, fueron -1,4 y lu,94 para los parses exportadores de petr6leo, 0,8 y 

3,24 para lo!. pa!ses menos adelantados y 4,44 para los otro~ paises. La par
ticipaci6n de las exportaciones en el PIB a precios de 1970 descendi6 del 
24, 54 en 1970 al ~,4;1;. en 1980 el" los paises export adores de petr6leo y del 
16,8 al 13, 14 en los pa!ses menos adelantados, pero aument6 ligeramente del 
26,5% al ?.7,41 en otros paises. La participaci6n correspondiente de las im
portaciones aument6 del 19,8 al 23,34 en los parses exportadores de petr6leo, 
disminuy6 del 21,0 al 20, n. en los paises menos adelantados y se increment6 
del 27,3 al 28,44 er. otros pa!ses (todo a precios de 1970). 

Una tercera ca•Jsa de inquietud, en el sentido de que tal vez no refleje 
la mejor utilizaci6n de los recursos (~ase mAs adelante), es el rApido creci
miento del gasto publico. En los pa!ses exportadores <.ie petr:5leo, el gasto 
consuntivo publico se increment6, a precios de 1970, en el per!odo desde 1970 
a 1980 a un promedio del 16,0%, comparado con el 6,94 para el gasto consuntivo 

Cuadro 4. Exportaciones netas como porcentaje del PIB (a precios 
corrientes de mercado) en paises ~n desarrollo de Africa, por 

agrupaciones econdmicas, 1970-1980 

Agrupaciones 
econ6micas 19 70 l 'J 71 19 72 1973 l '174 19 7 5 197b 1977 19 78 19i1 

Pri nc i pales pa!ses 
export adores de 
petr6leo 4, 7 5, ') ), 2 5,0 16, 2 U,4 2, 1 :.:, 6 -J, .. 6, Cl 

Pa !se s me nos 
adelantados -4, 2 -5,3 -3, 7 -4,) -9,b -lll,4 -7, ll .. 7, 3 -ll). u -9,3 

Otros pa!ses -c,ci -3,7 -2,0 -0,8 -2,3 -8,2 -7, l) -6,7 -d,2 -d,9 

l9d0 

14,d 

-lU,.:. 
-Cl,U 
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privado, y la participaci6n en el PIS del consume puolico aument6 del 10,6 al 
20,3~. mie~tras que la participaci6n del consu:no privado disminuy6 del 60,l al 
59,z,;. Los gastos en concepto de administraci6n publica y defensa se incre
mentaron en <.An coeficiente media del 17,ilZ (a precios de 1970), y s;.i partici
paci6n en P.l t'IS aument5 del 8,3 al 19,5.t. En ios pa!ses menos adelantado!;, 
las tasas de crecimiento para el consume ~ublico y priv2do fueron inferiores, 
un .:., 7 y un 3, 1.4 respectivamente, y la partir!.paci6n en el PIS del consume 
puolico au:nent6 del 14,l al 16,34. So obstante, la ad:ninistraci6n publica y 
la defensa, experimentaron una tasa de crecimiento considerablernente mas ele
"ada t6,~l.) que otras actividades (excepto mineria) y su partici~1aci6n en el 
PIS se increment6 del 7,0 al 10,14. En otros pa!ses, el aumento del consume 
publicc. rue de un promedio del 5,0Z, comparado con el 3,24 para el consumo 
privado, y la parti~ipaci6n del consume publico se increment6 del 17,4 al 
19,.:.%. ~ls gastos de adrnintstraci6n pub:ica y defensa aomentaron a una ta•a 
media del <-,8.4, muy por en.:· ~.a del incremento registrado en otras actividades, 
y SU particitJaCi6n en el PU! -ument6 del lU,.l al l),6:i.. 

Este rapido incremento del gasto publico puede ocasionar varios efectos 
no deseados. Pr1;nero, reduce el volumen de recurses de capital disponibles 
para act ividades que t1enen una gran nec·.~sidad de inversiones adicionales, 
tales co:no cultivos a pequei'la escala. Se5undo, reduce la disponioilidad de 
mano de obra cualificada en sectores como el [T\anufacturero, en que las 
t:xistenc ias .ie esos recurses son escasas. Tercero, contriouye generalmente a 
la inflac16n de precios. Esos efectos negativt)S podr!an contrarrestarse si 
~sos Aastos se dedican al desarrollo econ6mico general, pe.-o de los numerosos 
datos existentes se desprende que en muchos pa!ses E!ste no ha si.do siempre el 
caso [ 2 I, [.:. j. P.)r ejemplo, los fondos publ icos y los recurses administrati
vos se han dedicaao a la gesti6n de complejos programas comerciales y de con
tro les de precios y de e:npresas publicas; E!stas nan r:endido a mantener los 
prec ios perc ibidos !>Or los agricu l tores por debajo de los prec ios mundia I es, 
reduciendo as! la ?roducci6n, y a falsear el esquema de renta'>ilidad dentro 
del sector manuf<lcturero, reduciendo de esa forma la eficacia e incrementando 
el costo econ6:nico de ~a susti:uci6n de importaciones y de las exportaciones. 
Pese a c;ue t3nto su alcance como los efectos con ellos relacionados son aun 
obJeto de controversia y a que es obvio que existen grandes diferenc1as entre 
pa!ses, el rendimiento ccon6~ico generalmente insatisfactorio en el decenio de 
1970 sugiere la necesidad de proceder a un replanteamiento del volumen y la 
estructura del gasto publico. 

El examen de las formas de mejorar en el decenio de 1980 la contcibuci6n 
de las manufacturas al desarrollo econ6mico, teniendo presentes esos tres pro
blemas macroecon6micos as! como los cambios operados en el sector manufacture
ro en el decenio de 1~70, revela la existencia de tres importantes esf~ras con 

def i c le nc i as: 
a) Se ha necno demasiado hincapi~ en las inversiones en cl sector manu-

facturero, en contraposici6n a las inversiones en agricultura, especialmente 
en cultivos a pequella escaia, sector que, si se le diese mayor prioridad, po
dr!a ayudar a incrementar el empleo rural, mejorar la balanza comercial, redu
cir la migraci6n a zonas ur~anas y aumentar la Jemanda efectiva de manufactu
ras bAsicas de consume y de insumos agr{colas (tales como maquinarias y pro

duc~os qu!micos) ;5 

)F,l descubrimi~nto de pf'tr6leo puede conducir tambi~n al descuido de la 
agricultura. Por ejemplo, e~ Nigeria, considerada un exportad0r de alimentos, 
las importaciones de productos alimenticios en l~ilU ascendieron a 2.800 m1llo
nes de d6lares. En varios pa!ses de Africa occidental que acaban de iniciar 
la pro !ucci6n <le petr6leo, la agricultura probablemente se vea ;ravemente 
afectada a no ser que se adopten medidas apropiadas ()j. 
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b) En vez de estar basadP en recurses nacionales v en la interreiaci6n 
de toda la e'.:onom{a, para levantar gradualmente una s6lida estr•J::tura indus
trial, la industria manufacturera ha tem1ido a '.>asarse, en ?.;ii intento de "gran 
salto adelante", en la transferencia de ideas, valorPs y tecnolog{as, con fre-

cuencia inapropiadas, procedentes de pa!ses des~~rollados; 
c) Dentro del sector msnufacturerc, se ha hecho demasiarlo hincapi~ e'l 

las industrias <!e sustituci6n de importacio'les (con frecuencia ineficaces y 
mal administradas, con pocos incentives para la introducci6n de 111ejoras, y 
limitadas a pequeftus mercados locales), bienes de consU1110 de lujo, industria 
pesada ( GUe registra en la actual id ad una tend enc ia mund ia l descendert e) y 

t~cnicas que requieren mucho capital. 
industrial mAs apropiada siguiendo en 

En lo que respecta a la demanda (pro-
Podr{a conseguirse una estructura 

l{neas generales el siguiente modelo. 
ductos), las manufacturas ser{an: 

a) Bienes de consumo bAsicos para uso do~stico; 
b) Bienes para la exportaci6n (para pagar productos importados de los 

tipos a) y c)); 
c) Bienes intermedios y de (.apital utilizados para producir a) y ':>) y 

para su utilizaci6n en otros sectores, especial111ente la agricultura. En lo 
que respecta a la oferta, dentro de los Ht<:ites establecidos por la demanda, 

la industria manu:acturera se basaria en: 
a) T~cnicas con gran porcentaje de mano de obra y t~cnicas destinadas a 

ahorrar capital, i111portaciones, energ{a y gesti6n; 
b) Industrias a pequefta escala con ubicaci6n rural (cua~1o sea posi'.>le); 
c) Interrelaci6n con (es decir, utilizaci6n de insumos procedentes de) 

sectores primarios nacionales, especialmente agricultur~. 
Una estructura industrial basada en este modelo proporcionar{a un modelo 

de crecimiento econ6mico mAs sostenido y equitativc. El sector manu~acturPro 
se beneficiar{a directa~ente del crecimiento equili':lrado del resto de la eco
nom{a, al mismo tiempo que contri'.>uiria a ~l. La especificaci6n mAs detallada 
del modelo variar{a de l'n pa{s a otro, segun los diferentes objet:ivos, recur-

sos y limitaciones.6 

Refonaa de pol{ticas 

Del anAlisis prccedente puden o':Jtenerse var~as importantes conclusiones 
en lo que respecta a la reforms de politicas. BAsicamente, son necesarios 
mayores incent.ivos (y menos desincentivos) a las acti•-idades productivas, sus
tituci6n de controles cuantitativos por un sistema de derechos y subvenciones 
ad v11lorem (requieren menos ;:apacidad administrativa) as{ como una reducci6n 
en la ga111a de protecci6n efectiva7 entre actividades (creando de esta forma 
una estructura de precios que refleje con mayor fidelidad los costos del pro-

ductor y el valor para cl corsu111idor). 

6por ejemplo, la definici6n de bienes de consumo "bAsicos" depende:-A en 
parte del nivel y la distribuci6n de ingresos en el pafs. El papel de las 
inversiones extranjeras variarA tambi~n de un pa{s a otro, en funci6n de fac
tores tales como la importa'lcia concedida a la autosuficiencia, etc. 

7La protecci6n efectiva refleja los derechos y las subvenciones aplica-

dos no s61o a la pcoaucci6n, sino tambi~n a los insumos. 
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En muchos pa{ses africanos, las autoridades gubernamentales fi jsn los 
precios pag~dos a los agricultores muy por debajo de los precios mundiales con 
o':>jeto de o':>tener ingresos publ icos y mantener bajo el costo de vida de los 
habitantes de las ciudades. Como se ha visto, el resultado ha sido que la 
producci6n nacional no ha podido satisfacer las nen~idades de una poblaci6n 
en aumento. Es preciso dar gran prioridad 21 aumento de los ingresos agrico
las. Ello podr{a hacerse si se redujesen los incrementos de los gastos guber
namentales (v~ase mAs adelante), y si pa~te de los ingresos obtenidos por los 
agricultures volvieran al sector urbano medi.inte un incremento de las compras 
de bienes industriales efectuadas por los agr~cultores. Los ingresos de ~stos 
se ver{an tambi~n positivamente afectados por los cambios en Jas poHticas 
comerciales esbozados mAs adelante. 

Las monedas nacionales altamente sobrevaloradas hacen que las importacio
nes parezcan baratas a los consumidores nacionales y las exportaciones parez
can no rentables a los productores nacionales y, en consecuencia, tiendan a 
crear un di!ficit comercial. Para equilibrar ese di!ficit, as{ como para pro
porcionar ingresos publicos y protecci6n a los prcductores nacionales que com
piten con las importaciones, i!stas se gravan con impuestos. En muchos pa{ses 
africanos se utilizan diversos sistemas de cuotas de gran complejidad adminis
trative en vez de derecho!> (aranceles aduaneros), v ~stos var{an ampliamente 
de un produc~o a otro, con frecuencia sin raz6n aparente (excepto el hecho de 
que algunos productores de sustitutos de importaci6n tienen mAs i!xito en sus 
cabildeos que otros). Los costos econ6micos de un tal ri!gimen comercial se 
han puesto de manifiesto con frecuencia [6]. En muchos pa{ses africanos esos 
costos implican menores oportunidades de mercado para los agricultcres (en la 
mayor{a de los casos las exportaciones son :>roductos agr{colas) y un sector 
manufacturero ineficazmente protegido cuyas ventas estAn limitadas a un peque
no mercado nacional. Es necesaria una moneda nacional real{sticamente valora
da junto con, en vez de controles cuantitativos, un sistema de ~ranceles adua
neros ad valorem (as{ como impuestos y subvenciones ~ la ~xportaci6n) destina
dos a otorgar una protecci6n efectiva, modesta pero bastante uniforme.8 Los 
intereses creados pueden hacer que ese cambio sea poHticamente dificil, pero 
debe observarse que los efectos de la devalu~ci6n de la moneda en la balanza 
de pagos y en los precios nacionales y de una reducci6n general en el nivel de 
protecc i6n de las importac iones, tenderAn en muchos ca sos a compensarse entre 
sf.9 

Para aplicar con ~xito los cambios de poHticas examinados a'lteriormente 
es preciso introducir determinados cambios en la fuoci6n del sector publico. 
DeberA estudiarse los medios y procedim1entos ~ara reducir el crecimiento del 
gasto publico. La supresi6n de los controles cuantitativos permitida una 
reducci6n de los costos administrativos. Una reducci6n en la proliferaci6n de 
empre;;as publicas, muchas de las cuales requieren importantes subvenciones 
guberna'tlentales, reducir{a asimismo el gasto publico, y la relajaci6n de la 
intervenci6n del gobierno central en la gesti6n de las empresas publicas redu
cida l.:is costos administrativos (y tal vez mejorada la gesti6n) [8]. Es 
necesario investigar mejores forms£ de utilizar la escasa capacidad 

administrativa. 
Es obvio que esos cambios no puedt>n operarse de un d{a a otro, pero un 

enfoque gradual de ls reforma de las p0Htic11s puede resultar posible en mu
chos paises. 

8El concepto y la justificaci6n de la protecci6n efectiva uniforme es 
analizado por Corden (6). 

9Para un anillisis detal lado de los recientes intentos (algunos de ellos 
sin ~xito) de varios pa{ses para 1 levar a cabo ~sos cambios en la politics 

cumercial, v~ase A.O. Krueger (7). 
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Finalmente, es conveniente repetir algunos de los principios bAsiccs de 

la formulaci6n de pol{ticas [9]. 
l. Las pol{ticas deben ser lo mAs claras, sencillas y directas posibles, 

de forma que el costo de su aplicaci6n s~a minimo, no se pierda tiempo e~ ca
bildeos, manipulaci6n de impuestos y petici6n de licencia5, y se reduzcan las 
pos ibi l idade 5 de corrupc i6n; deberA adoptarse la po lit ica mAs di re ct a para 
lograr un objetivo particular. Al mismo tiempo, las politicas debe'l ser ile
xibles; en otras palabras, deben adaptarse al cambio de las circunstancias, 
deben ser dinAmicas y no crear grupos con intereses creados. 

2. Es necesario disponer de informaci6n adecuada, dunque no necesaria
mente perfecta. Cuando los costos de acopio de informaci6n parezcan demasiado 
elevados en relaci6n con los beneficios, deberAn introducirse reajustcs. 
Entre ellos, el anAlisis de sensibilijad y el 'll~todo de los "ran!!;os", 
consistente en reducir progresivamente la incertidumbre de variables importan-

tes, parecen especialmente utiles. 
3. Los objetivos y sus incompatibilidades y complementariedades necesi-

tan comprenderse claramente y tomarse en cuenta a trav~s de compensaciones 
mutuas. Por ejemplo, un confl icto e.1tre las niveles de consume actual es y 
futuros requerirA una decisi6n acerca de sus valores relatives. Ello puede 
reflejarse en el tipo de inter~s del ahorro; cuanto mAs elevado sea, mavor 
serA la importancia relativa otorgada al consumo futuro. 

4. Es precise identificar las limitacione!' a los cambios de polftica 
p .. ra evaluar politicas al!:ernativas de orden prActico. En h jerarqufa de 
instrumentos viables de las pol{ticas, deberAn seleccionarse las rnejores pos;
bles. HabrA que reducir al minima los ef~ctos secundarios no deseados (como 
ocurrir{a si se escogiese la mejcr soluci6n en moteria de pol{ticas). DeberA 
evitarse asimismo la utilizaci6n excesiva de polfticas con repercusiones acu
mul1tivas mayores que las deseadas. DeberA tenerse en cuenta que las limita
ci Jnes a los cambios de polfticas pueden existir solamente durante un per{odo 
1 imitado. DeberAn real izarse esfuf' _ zos para reducir las l imitaciones cuando 
parezca que las ventajas que lleva consigo su eliminaci6n exceden los costos. 

5. La elaboraci6n de politicas, la planificaci6n nacional y la evalua
ci6n de proyectos deberAn estar vinculados en el mayor grade posible. En teo
rfa, este v{nculo viene dado por el an§lisis costo-beneficio social y por el 
precio de cuenta basado en la economfa ~el bienestar. En la prActica, es ne
cesaria una estrecha cooperaci6n entre las instituciones interesadas en esas 

actividades. 
6. No basta con que las pol{ticas tengan una s6lida base conceptual. 

Es extremaiamente importante contar con instituciones publicas bien desarro

lladas y con experiencia administrativa. 
7. En la e laborac i6n de po Ht icas no deberA desatenderse el desarro l lo 

de las aptitudes empresariales y de los conocimientos especializados. Con 
frecuencia, se hace demasiado '1incapi~ en la producci6n fisica a corto plazo y 

en las tasas de crecimiento e~on6mico. 
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LOS POBRE::i SE QlJEDAN REZAGAOOS: EVALUACION DE LA INDUSTRIA 
Ell LOS PAISES MENOS ADELA?ITADOS* 

Secretar!a de la ONUDI 

Introducci6n 

Cuando se examina el desarrollo industridl en los 3J paises menos aJelan
tados deben tenerse presence varias cuestiones t>astante s~nc ii las pero muy 
import antes. l En primer l uga r, el suodesarro llo pued'" def in i rse brevemente 
como la pred~minancia de bajos coeficientes per c~pita de recursos naturales y 
de capital humano y de equ;po.2 En segundo lugar, deoe reconocerse que el 
subdesarrollo es de car~cter regional y se concentra principalmente en d:i.; 
zonas geogr~ficas muy difere~tes; el Africa sut:>sahariana, con LU paises menos 
adelantados (poblaci6n de 1977: 1L8 mil lones), y el Asia meridiona 1, con 1 
pa1ses menos adelantados (poolaci6n de 1977: 112 millones). En tercer lugar, 
la mayor parte de los pa!ses menos adelantados no s6lo padecen la estrecnez de 
sus mercados nacionales, debido a los oajos ingresos y a poblaciones general
m< nte pequei'las, sino tambi~n de -ieficiencias en materia de trans,Jorte y de 
comu11;.caciones con respecto a los paises c0n mayor volumen comercial (20 de 
ellos son p;>fses sin litoral o islas). En cuarto lugar, los pa!ses menos ade
lantados no nan participado, por lo menos en t~rminos relativos, en la acele
raci6n del crecimiento industrial y econ6mico de los pa!ses en desarrollo a 
partir del fin de la Segunda Guerra Mundial: no se han beneficiado del efecto 
de "filtraci6n". En quinto lugar, en muchos de ellos predominan actual;nente 

*Este articulo es una versi6n ligeramente revisada de un documento prepa
rado por la Secretaria de la ONUDI para la Conferencia de las Naciones Unidas 
sot>re los Pa!ses Meno.o; Adelantados, celebrada en Paris del 1° al 1.:. Cle sep
tiembre de 1981 (A/CONF.104/7/AJd.6 (part. II)), Tiene por objE.to proporcio
nar, en lo que respecta al sector manufacturero, un an.1lisis de fondo, por 
se"tores o por regiones, de los problemas de los pa!ses menos zdelantados. No 
abarca los aspectos econ6micos o sociales generales (excepto cuando se hallan 
concretamente vinculados a las manufacturas) ni la asistencia t~cnica; tampo
co recoge detalladamente los aspectos de la industnalizaci6n relatives al 
comercio y al empleo. r.onvi.ene tener en cuenta que la base de datos es parti
cularmente insuficiente en el caso Je lus pa1ses menos a<lelantados, de modo 
que los datos que aqu! se presentan, especialmente en lo que respecta a los 
pa1ses considerados individualmente, son a menudo incompletos, tanto en la 
informaci6n por pa!ses como en el aspecto temporal, y est.in sujetos a revisi6n. 

lEl Comit~ de Planificaci6n del Desarrollo, en su 17° periodo de sesio
ne s, ce lebrado de l 23 de marzo a 1 1 • de ab ril de 1981, recomend6 que se ai'la
d iera Guinea-Bissau (poblaci6n de 0,5 millones en 1977) a la lista de los pai
ses me nos ade lantados [ l). Sin embargo, con re spec to a Guinea-Bissau, se ca
recen de datos estad!sticos del tipo de los que se presentan en este documen
to, por lo que se omiten referenc ias ulteriores. 

2r.a combinaci6n de estos fa" tores product ivos es ~mportante. por eJem-
plo, Jap6n es relativamente df'!bil en materia de recursos naturales por habi
tante, pero esta debilidad resulta compensada por el capital de equipo y espe
cialmente por el capital humane. Sin e~bargo, poseer 1ecursos naturales cons-

tituye una ventaja. 

... 
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condiciones econ6micas y social es desastrosas (lo que contribuye al c!rculo 
v1c ioso) y, ten iendo en cuenta las ac tua les tendenc ias, las pe rspec ti vas para 
los decenios de 1980 y 1990 son verdaderamente sombr!as. En sexto lugar, al 
parecer s6lo un programa de asistencia s6lido y bien concebido, unido a deter
minadas reformas internas, parece tener posibilidades de lograr en el futuro 
una modalidad de desarrollo que sea significativamente mAs favorable. En s~p

timo lugar, un programa de este tipo debera contar con una base amplia, a fin 
de aumentar las interrelacinnes de las sectores fundamentales, especialmente 
la agricultura, la industria, la infraestructura (por tjemplo, transporte, 
comunicaciones, y suministro de energia), la educaci6n y otros servicios so
ciales productivos, as! como para acelerar el desarrollo rie estos sectores. 

Resefta estad!stica del progreso industrial en el decenio de 19703 

En esta secci6n se examina el desarrollo del sector manufacturero en los 
pa!ses menos adelantados (y, coma referencia, el de otros pa!ses en desarro
llo) durante el periodo 1970-1977 (y, como referencia, el del decenio rie 
1960), y en el caso de los pa!ses nenus adelantados de Africa se incluyen 
ciertas series de datos que abarcan hasta 1979. 

En sus esfuerzos para desarrollar el sector inciustrial, los pa<ses menc.s 
adel&ntados padecen graves limitaciones tanto del lado de la oferta como de la 
demanda. La demanda intern<: se ve wuy afectada por la escasa magnitud del 
mercado de estos raises (medidos segun el PIB) lo que limita las posibilidades 
de las industrias en desarrollo que requieren una producci6n en gran escala 
par razo~es tecnol6gicas. Asimismo, el nivel de ingresos par habitante extre
madamente bajo de estos pa!ses significa que s6lo hay posib1lidad de adquirir 
los productos industriales mAs indispensables y mAs baratos, excepto por la 
pequetta minor!a de ricos, de modo que resulta dif!cil la producci6n de una 
variedad diversificada de articulos manufacturados. 

El cuadro l muestra ld escala de estas limitaciones de mercado para la 
ampliaci6n de la producci6n industrial. El PIB por habitante de los paises 
menos adelantados alcanz6 en 1977 una media de 148 d6lares (precios de 1975) 
menos de un tercio del correspondiente a otros pa!ses en desarrollo. En el 
decenio de 1960 la tasa media de crecimiPnto anual del PIB per cApita en los 
pa1ses menos adelantad0s fue de s6lo el 0,35%, frente a una tasa de crecimien
to del 3,17% en los otros pa!ses en desarrollo. Durante el per!odo 1970-1':177 
la Jiferencia de las tasas de crecimiento entre los dos grupos se acort6, con 
una tasa del 1,27% para los pa!ses men.JS adelantados y del 2,894 para otros 
pa!ses en desarrollo, de modo que la disminuci6n de la participaci6n de los 
pa!ses menos adelantados en el total del Pitl de los pa!ses en desarrolla can
tinu6, pera a un ritmo mAs lento que en el decenio precedente. 

Hacia 1977 la participaci6n de las pa!ses menos adelantados en el PIB 
total de los pafaes en desarrolla hab{a descendida al J,454. Casi las tres 
cuartas partes de esta partic1paci6n correspondieron a Afganist.1n, Bangladesh, 
Etiopia, Republi.ca LJnida de Tanzania, SudAn y Uganda. S6lo tlotswana, Malawi f 
la Republica LJnida de Tanzan!a aumentaron su partic1pac16n en el PIB total de 
lo~ pa!ses en desarrollo en el decenio de 1960 y en el periodo 1970-1977, 

3En esta parte se hace h1ncapi~ en las datos par pafses. Para datos un 
paco mAs actualizadus pard el total de los pa!ses menos adelantados y los pa!
!tes menos adelantados de Atrica y Bangladesh, v~ase Kesei'la Estad!stica de la 
Si~uac16n Industrial Mundial 1981 (UNIDO/IS.292), seccl6n II. 
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Cuad,·o l. Pa(ae1 •e~o• •delantadoa: pobl•c1on, Yl~ pea cap1ta y part1c1pac1on en eL rLo u~ Louu• 

p1(1e1 en de11rrollo (por pa(1e1), otro1 pa{1e1 en de11rrollo y todo1 101 r•11e1 en 
de1arTollo, 1977, con t•••• de c1•bio, 

1960-1970 y 1970-1977 

1977 

Panic ipac i6n 
Tendenci1 de 11 ta•• de cambio (porcentajel 

Part1c1pac16n en 
PlB por en el PIB de el Piii de lo• 

habit ante los paises en Poblaci6n PIB eor habitante pa(ses en de••rrollo 
Poblaci6n (d61ares Pa(ses o agrupeci6n desarrollo 1960- 1970- 1960- 1970- 196()- 1970-

econ6mica (eillones) .ie ~975) (p<>rcentaje) 1970 1977 1970 1977 1970 1977 

Afganist'n 20,3 98 0,20 2. 14 2,61 -0, 13 1,68 -3,49 -1,09 
Alto Volta 6,3 91 0,06 2,05 2,31 2,37 -1, 38 -1, 17 -4. 34 
Bangladesh 77 ,6 129 0 99 2,84 1,84 -CJ, 'L4 3. 54 -2,83 -0,05 
Benin 3,2 160 0,05 2,43 2,76 0,84 -0,67 -2 ,28 -3,25 
Bhutan 1,2 
Botswana 0, 1 536 0,04 2,00 2,39 4, 77 4. 16 1,11 1, 10 
!lurund i 4,0 100 0,04 1. 37 2,48 -3,86 0,04 -7,79 -2,82 
Cabo Verde 0,3 300 0,01 2,91 1,88 5,70 -3,41 2,92 -6,72 
COGIOras 0,3 196 0,01 2,12 2. 55 4,03 -2,Q4 0, 51 -5,65 
Chad 4,2 168 0,07 2,04 2,04 -2,55 1,68 -5,92 -1,64 
Et iopia 29,3 93 0,27 2. 19 2,40 2,25 -0,43 -l,15 -3. 35 
Cambia 0,5 222 0,01 1,70 I' 95 3,83 3,21 -0, lO -0,25 
Cuinea 4,6 l 74 0,08 2, ll 2,44 -2 ,08 0,31 -5,40 -2,59 
Haiti 4,7 207 0, 10 l,55 1,50 -0,54 2,48 -4,44 -1,39 
taos 3,5 65 0,02 2 ,4 l 2,27 -5,95 -7,38 -8,87 -10,21 
Lesotho 1,2 135 0,02 l,65 2,01 4,23 3,24 0,24 
Ha\avi 5,2 l38 0,07 2,30 2 ,45 3,40 4,06 0,08 
Haldivu 0,\ 
Hal{ 6,0 93 0,06 2,12 2 ,48 -2,41 0,38 -5,71 
Nepal 13,2 10:> 0, 14 2,05 2,26 0,44 0,52 -3,02 
N11er 4,8 192 0,09 3,29 2,74 3,02 0,35 0,68 
Repdblica Centroafricana l, 9 207 0,04 l,98 2,14 0,00 -3,34 -3. 51 
Repdblica Unida de Tanz1n(a 16,4 175 0,28 2 ,80 3,lO 4. 16 2,44 l,30 
Rwanda 4,4 141 0,06 3,02 2,74 1,75 1, ll 0,82 
Sa90a 0,\ 
S010alia 3,3 157 0,05 2,27 2,66 -I. 72 1,52 -4,90 
Sudan 19,5 265 0,51 2,92 3. ll -1,65 0,63 -4,24 
Uganda 12. l 255 0,3l 2,64 3,01 3,03 -2,52 0,06 
Ye•en 5,5 
Ye•en De•ocrAtico 1,8 
Pa(1e1 •enos adelantados 256, 2 148 3,45 2,52 2,36 0,35 1,27 -2,67 
Otro• pahe• en 

de11rrollo1 l 7?8, 6 546 96, 55 2,60 2,67 3,17 2,89 0, 14 
Todo• lo• pdees 

en de .. rrolloa 2 035,0 499 100,00 2,59 2,64 3,04 2,85 

Fuente: Base de datos de la ONUDJ. t .. formeci6n proporcionada por el Departaftle!lto de A1unto1 Econllmico1 y Soci1lu 
lnte~nale1 de la SecTetar(a de las Nacione1 Unidas, excepto lat e1t1df1tica1 de po~\aci6n de\ Bhut•n, Haldiva•, Samoa, Yemen y 
Yeeen Democr•tico, to•adas de1 Banco Hundia1. (Esto• paf1e1 no 1e inctuyen en \os dato1 tota1e1 del cu•dro correapondiente• a \01 

pafse1 menot •del•ntado1 y • 101 p•i1ee en d~••rro\lo.) 
1En f1ta yen toda1 l•1 re1tante1 ref~renci11 • ot~ot o a todo1 101 paf1e1 en deaa;rolio 1e excluyen 1l~uno1 p1f1e1 debido •la 

falta de d1tot; l• princip•1 omisi6n ea \1 de China. 
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mientras que Cabo Verde, Comoras, Lesotho, Nfger y Uganda registraron un au
mento s6lo en el primer per{odo. En conjunto, la participaci6n de los pa{ses 
menos adelantados en el PIB total descendi6 a una tasa del 2,67% en el decenio 
de 1960 y del 1,80% en el per{odo l970-l977. 

La proporci6n del VAM en el PIB y el VAM por habitante son dos indicado
res generales del nivel del desarrollo industrial que se usan corrientemente. 
Para la comparaci6n entre pa{ses, el segundo de ellos tiene la ventaja de que 
no refleja las variaciones ocasionadas por el nivel de desarrol lo de otr:>s 
sec tores. Por e jemp lo, el descubrimiento de petr6leo e Levar§ el PIB d~ un 
pa{s dado y de este modo har! descender la relaci6n entre el VAM y el PIB sin 
afectar necesaritimente el nivel del VAM o del VAM pe1· c4pita.4 La relaci6n 
entre el VAM y el PIB, expresada en precios corrientes, es m!s util para mos
trar la importancia relativa de las manufacturas en un pa{s y en un per{odo 
dado. 

El cuadro 2 muestra la evoluci6n del VAH per c4pita hast a 1977; en ese 
afto la media de los pa{ses menos adelantados fue de s6lo 12,6 d6lares (precios 
de 1975), ligeramente inferior a la de 1976 y s6lo alrededor de 5 d6lares su
perior a la cifra de 1960. En comparaci6n, el VAH per c4pita de otros pa{ses 
en desarrollo aument6 de 49,6 d6lares en 1960 a 106,4 d6lares en 1977. As{, 
en los pafses menos adelantados, el VAH per c4pita fue apenas superior a un 
d~cimo del correspondiente a otros pafses en desarrol lo. Durante el decenio 
de 1960 la tasa de crecimiento del VAH per c4pita en los pa{ses menos adelan
tados (4,88%) fue algo m4s alto que el correspondiente a otros pa{ses en desa
rrollo (4,44%), pero mientras que el crecimiento en los otros pa{ses en desa
rrollo continu6 al mismo ritmo durante el perfodo 1970-1977, el crecimiento en 
los pa{ses menos adelantados descendi6 al 3, 16%.5 Durante el decenio de 
1960 Benin, Comoras, Lesotho, Malawi, Rwanda y Somalia tuvieron tasas de cre
cimiento del VAH per c4pita de m4s del 10%, y s6lo Laos y Haiti registraron 
tasas de crecimiento negative. Sin embargo, en el per{odo 1970-1977 s6lo 
Bangladesh y Lesotho tuvieron tasas de crecimiento del VAM superiores al 10% y 
doce pafses tuvieron tasas de crecimiento negativas. Parece, pues, claro que 
s6lo la elevada participaci6n de Bangladesh en el VAM <le los pa{ses menos ade
lantados (v~ase cuadro 6) evit6 una disminuci6n aun m!s acentuada, en compara
ci6n con el decenio de 1960, de la tasa media de crecimiento del VAH per 
c!pita en los pa{ses menos adelantados. 

En el cuadro 3 puede verse que la participaci6n del VAH en el PIB (a pre
cios corrientes) pas6 en los pa{ses menos adelantados de una media de 5,29% en 
1960 r un 7,41% en 1970 para alcanzar un ~!ximo de 8,81% en 1975 y disminuir 
posteriorm'!!nte a un 8,47% en 1977. La participaci6n del VAH sigui6 descen
diendo en 13 de los pafses africanos menos adelantados6 en 1978, y en diez 
de el los en 1979. Para los ot ros pa{ ses en desarro 1 lo la re lac i6n VAH/PIB 
alcanz6 tambi~n su nivel m4ximo en 1975 (19,99%), frente a un 16,92% en 1960 

4El descubrimiento puede 16gicamente ocasionar un desplazamiento de 
recursos de las manufacturas a la producci6n de petr6leo, pero esto se refle
jar{a en una disminuci6n del VAH por habitante. Por otra parte, el aumento de 
la producci6n de petr6leo podr{a lograrse mediante la utilizaci6n de recursos 
inactivos o de recursos externos, o de recursos generados en sectores que no 
fueran el manufacturero. 

5con respecto a 1970-1980, la tasa de crecimiento estimada fue del 2,6% 
para los paises menos adelantados y del 3,8% pa•a los otros pa{ses en desarro-
1 lo. (V~ase Rese"a Estad{stiea •••• cuadro II.2.). 

6oe un total de 20 en el momento de escribirse este documento. 
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Cu•dTo 2. VAM peT capita de lo• pa{aea •eno• adelantadoa, ottoa pa{ae• en deaaTTOllo 1 todo1 

( lo• p•{•e• en detaTTollo, 1960 y 1970-1977, con t•••• de CTeci•iento, 
1960-1970 y 1970-1977 

Tendencia de la ta11 de crecimiento 
Pais o 1gTuiaci6n VAM (d61ares de 1975) (porcentaje) 

econ6111ica 1960 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1960- 1970-
1970 1977 

AfganistAn 7,5 12,2 11,0 10,4 10,9 11,4 10,7 11, l l l, 1 4,00 -0, 56 
Alto Volta 6,0 11, 3 10,6 10,7 10,7 10,2 10,8 10,8 8,8 6,88 -1,87 
Bangladesh 5, l 5,5 2,8 4,8 5,5 8,7 9 2 9,6 10. 1 2. 19 16,27 
Benin 6,0 12,2 12,2 12,8 12,3 13,5 15,9 14' 5 13,7 10,21 2,93 
Botswana 26,4 28,5 27,8 31,3 31,9 34,6 41,3 40,4 41, 9 3,05 6.75 
Burundi 7,1 13,3 13,9 13,8 13,8 15,4 14,4 16,2 16,9 0,21 3,28 
Cabo Verde 2,4 4,7 4,1 4,5 5, 1 4,0 4,0 3,8 5,1 4,74 -0,40 
Comoras 4,9 17,2 18,0 19,0 17' 1 18,6 18,4 17,3 17,4 11, 14 -0, 11 
Chad 10,5 14,2 16,6 14' 2 15,0 16,0 18,3 16,8 16,6 4,55 2,37 
Et ioph 5,8 10,3 11, 1 10,9 11,0 10,7 10,6 10,0 10, 1 6,57 -0,93 
Camt ia 2,8 5,3 4,5 3,2 6,6 4,0 3,6 3,6 3,5 7,92 -4,92 ~) 

Guinea 15,0 14. 2 15,7 16,6 17,J 17,4 15,1 11, 5 11,9 0,01 -3,60 .. 
Hait{ 18,0 17,0 17,4 18,6 19 ,c. 20,6 19,5 24,2 26,3 -1,28 6,04 
Laos 13,1 8,4 8,7 8,3 9. 1 8,5 9,4 7,3 5,8 -5,34 -3,66 
Lesotho 0,0 4,0 2,6 3,8 4,7 5,3 5,6 5,9 5,9 28,03 10,37 
Malawi 3,4 12,5 12 ,0 12,8 15,4 16' l 17,8 16,4 17,l 14,33 5,85 
Hali 8, l 12,3 11,9 13,0 13,2 11, 2 12,2 12,2 12,5 6,98 -0,09 
N{ger 8,2 13,4 12,7 13,9 15,8 12,2 13,0 12,8 12' 6 7,38 -1,03 
Republi~a CentroafTicana 14,8 28,4 29,2 24,2 20,4 25,0 23,8 17,7 17,4 5,52 -6,64 
Repllblica Ur.ida 

de Tanian{1 6,2 14,8 15,6 16,8 17,8 18,0 17,4 18,2 18,5 9,62 2,96 
Rwanda 2,9 13, l 13,5 15,1 17,5 16,6 17, l 16,9 17,l 13,50 ,, ,oo 
Somalia 4,4 10,5 12,5 13,6 14. 7 14,4 14,8 14' 7 15,0 11. 12 4,35 
Sud An 10,5 16,6 15,2 15,0 19,8 17,5 18,2 20,0 17,7 6,73 2. 75 
Uganda 15,0 24' l 24,5 23,5 21,0 20. l 17,0 16,0 11, 9 5,37 9. 13 
Pa{ses menos adelantados 7,3 11, l 10,2 10,9 11,8 12,6 12,7 12,8 12,6 4,88 3. 16 
OtTos pafses en 

desarrollo 49,6 78,2 82,7 88,0 94,6 97,7 98,3 103,5 106,4 4,44 11,43 
Todos los pa{ses en 

desarro~lo 44,5 70,2 74' l 78,9 84,9 87,7 88,3 92,9 95,4 4,46 4,44 

Fuente: Base de datos de la ONUD!. lnformaci6n facilitada por el Departamento de Asuntos F.con6micos y Sociales 
lnte~onales de la Secretar{a de las Naciones Unidas. 

ase car~ce de datos con respecto a BhutAn, Haldivas, Nepal, Samoa, Yemen y Yemen DemocrAtico. 

• 
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Cuadro). Participaci6n del YAM en el PII de loo ~a(aaa eanoa adelantadoa, (por pafaea), otroa pa{1ea 
en deoorrollo y todoo loa pa!oe1 en deoarrollo, 1960 y 1970-1977 

(1970-1979 para lo• pa!aeo africanoo eanoa adelantadoo) 

Pa!t o agrupaci6n 
econ6eica• 

Af1ani1t•n 
Alto Volta 

Ban,ladesh 
Benin 

Botswana 

!ut'Undi 

C1bo Verde 

C.-oras 

Chad 

Et iopfa 

Hait! 
Lesotho 

Malawi 

Mal! 

Nepal 
Niger 

RepU'3l ica Centroafricana 

RepUbl ica Unida de Tanzan{a 

Paftes menot adelantadot 
Otros pa!set en 

d•sarrol lo 
Todot lot pafses 

en desarro l lo 

(porcentajes basadot en precios :=7rientes) 

_1~9~60 ___ 1_9~7~0---~----.:.P.::•.:.<::.tt:..;.<:..;i:.i:P:.:•<i6n del VAii en el Piii'> 
l97l 1972 1973 1974 l9H 1976 

6,25 

5. 76 
2. 70 

8,68 

3,01 

l ,43 

2. 57 

3, 17 

6, 10 

6 '54 

l0, l6 

5 ,63 

4,87 

5. 99 

2. 96 

2 ,35 

3. 34 

9, 13 

5. 29 

16,92 

16, 38 

lO, 57 

~.86 
8, 19 

5,44 

8,61 

l ,64 

6, 70 

5 ,49 

8,92 

( 2, 18) 
1,94 

9,9) 
2. 70 

13. 13 

10, 54 

8,90 
6,04 

11, 16 

10,08 

(3 ,4 7) 

6,49 

6,09 

9, 16 

7,41 

19,25 

18,69 

l0,20 

4,26 
8,69 

4,87 

9,J8 

I, 55 

7 ,27 

6,28 

9, 52 

(l, 7l} 
8,94 

9,89 
2. 79 

l l,41 

9. 92 

9,07 
5,82 

11,40 

10,69 

( 3 ,87) 
7. 74 

6,07 

8. 28 

7 ,43 

19,38 

18,91 

l0, 18 

6,59 
8,25 

5 ,29 

l0,94 

l,91 

7 ,49 

6,08 

9,96 

(1,43) 
10, 13 

10,64 
2 ,09 

12,6] 

10,63 

9, 51 
5,87 

10,4] 

ll,40 

(4 ,05) 
8,85 

6,00 

7. 76 

8 ,Ol 

19 ,67 

19, 7l 

l0,42 

6, ll 
8,27 

5 ,02 

10,44 

2 ,4] 

6,2 l 

7. 79 

l0,02 

(2. 5 ll 
l0,86 

lO, 7l 
2 ,65 

IJ ,Ol 

!J,86 

8. 53 
8, 22 

9,0l 

l0,97 

(4,0l} 
9,98 

5 ,82 

6. 79 

7 ,60 

19,93 

19, 38 

ll, lJ 

6, 72 
9, 36 

7. 17 

13. 74 

2,0l 

6. 7] 

8 t 29 

9 ,87 

( l ,61) 
10,30 

ll, Jl 
4, 16 

12 ,05 

I J, 77 

9,89 
6,93 

10. 23 

10, 58 

(3. 74) 
9, 95 

6,31 

7. 94 

7. 91 

19,61 

19,09 

ll, )5 
lO, 71 

7,63 
9,28 

7,57 

15. 54 

l,88 

8,05 

10. 59 

11, 16 

(I, 73) 

9,05 

I0,80 
4,47 

13 ,23 

13,69 

9. 76 
8, 10 

10,91 

l0,45 

(4. 24) 
9. 56 

6. 52 

6,34 

8,81 

19,99 

19, 56 

l0,65 
l0,89 

8 ,25 
8, 10 

7 ,02 

17 ,46 

1,67 

8, 75 

11, 18 

10,54 

(2, 30) 
6,54 

12. 19 
4. l 7 

13. 57 

IJ,06 

9. 76 
6,09 

8,25 

10,07 

(4,62) 
8,80 

5,93 

6, 11 

8, 70 

19. 53 

19, 13 

1977 

l0,88 
( l J. 58) 

9,54 
7. 79 

(6, 70) 
7. J9 

(7,08) 
8,22 

( 12. 34) 
l 7 ,67 
(6,00) 

l ,8) 
(8, 72) 
8, 74 

( l0,84) 
10,8) 

( l0,88) 
9,95 

(1,80) 
(6, 72) 
6,31 

12. 70 
(2. 77) 
4, 11 

( 14 ,87l 
15. 10 

( IJ ,21 l 
12 ,65 
10, 33 
(5,22) 

5,22 
( 12 ,6 l) 

I, 93 
(9. 27) 
9,61 

(4, l 7l 
C8,nJ 
8 ,26 

(6. 17) 
6, l 7 

( 4. 73) 
4,98 
8 ,47 

18,98 

18,M 

1978 

C lJ, lO) 

(6, 52) 

(6,83) 

(I l, 77) 

( 5. 74) 

(8,62) 

(9. 92) 

( 11, lOl 

( l, 10) 
(6. 59) 

(2. 73) 

( 15,48) 

( 14, 17) 

(5 ,23) 

( 13 ,95) 

( 9,32) 

(4. 57) 
(7 ,99) 

( 5,80) 

( 4. 7 ll 

1979 

ClJ.82) 

(6,94) 

(I!, 51) 

(8,6 I l 

(9, 50) 

(I0,811 

(0,98) 
(6,291 

(2. 95) 

( 15. 581 

( 14. 13) 

( 5. 34) 

( 13 ,8~) 

(9,92) 

(4. 58' 
(8. 36) 

( 6. 20) 

( 4. 76) 

Fuente: Bate, datot de t. ONUDt. lnfonuci6n fa(ilitada por l'l Dep1rt1.wb nto de Atuntot Econd.ico• y Soci1le• 
tnttr;;;crQn1ltt dt l• Stcrtt1r{1 dt l•t N1cionet Unid1t, t11vo lo indic1do en l• not• de pit dt p•11in1. 

1Se c1rtct de d1tot con rt1pecto I Bhut•n, Maldiv1t, aepUl)lic1 D11•ocr•tic1 Popul1r Lao, 51•01, YHttn y Ye11en Otflllocr•tico. 
"Lot d1tot corrttpondienttt 1 C1"'bi1 y Rv1nd1 y lot d1tot de 1978-1979 corrttpondit1'1tt't • lot dt••t p1f•t1 1ff'ic1no1 hen 

ti do f1ci1 it1do• por I• CEPA, y no •on por ti lo COfllPITl'11et 1 lot dt otrot •"ot; c0tt0 putnte entrt I•• do• tl'Titt de d1to•, tt 

i.ncluyen p1r• 1977 lot d1tot di!! 11 OlfUDI y de la CEPA (lot dt 11 C!PA entrf p1rfnce1i1L 

---------------- ----
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y un 18,984 en 1977 (es decir, mas del doble de la participacion media del VA.'t 
en los paises menos adelantados). 

El crecimiento del VAM real (a precios de 1975) de los pa1~es menos ade
lantados descendi6 desde una media de 7,534 en los anos 60 a un 5,59~ durante 
el perlodo 1970-1';177 (v~ase Pl cuadro 4). La tasa de crecimiento de los otros 
pa!ses en desarrollo fue, en comparac16n a la de los pa!ses menos adelantados, 
algo interior en los aaos oO pero bastante superior durante el periodo 
1970-1977. Pese al aumento considerable de la tasa de crecimiento del VAM en 
Bangladesh, durante el perlodo 1970-1';177, (imputaole en gran parte a los re
sultados de 1972 y 1974), tan s6lo otros cuatro pa!ses consiguieron elevar la 
tasa de crecimiento de su VA.'t mientras que cinco paises tuvieron tasas de cre
cimiento negativas durante este ruismo per!odo. En ese mismo per!odo s6lo 
Bangladesh y Lesotho obtuvieron tasas de crecimiento del VA.'t super1ores al 
10%, mienLras que en el decenio de 19t>O obtuvieron tasas superiores al 10%, 
Benin, Comoras, Lesotno, Malawi, Niger, la Repuolica Unida de Tanzania, Rwanda 
y Somalia. Desde una ;>erspectiva anual, la tasa de crecimiento del VAM de los 
pa1ses menos adelantados fue negativa en 1970 y 1971, mientras que fue supe
rior al 9% durante los tres anos siguientes, descendiendo a poco mas del 3% en 
1975 y 1976 y al 0,884 en 1';177. En los paises africanos menos adelantados, 
las tasas de crecimiento de 1';178 y 1979 fueron inferiores a la media del pe
r1odo 1970-1977 en nueve de ellos y superiores a esa media en otros ocho. En 
1978 la tasa de crecimiento unicamente fue superior al 104 en ~al! y en 1979 
en el Alto Volta. 

En el cuadro 5 puede verse la di f erenc ia ent re la tasa de c rec im1ento 
real del VAM y la del PIB. Tanto en los pa!ses menos adelantados como en los 
de~s paises en desarrollo el VA.'t avanz6, por t~nnino .uedio, mas rapidamente 
que el PIB en el decenio de 19o0 y en el per!odo 1970-1977, pese a crecer el 
PIB mas rapidamente que el VAM en los pa is es me nos ade lantados durante los 
anos 1971 y 1975-1977 y en los demas pa!ses en desarrollo en 1977. En 1978, 
el c rec imiento de l PIB super6 al c rec imiento de l VA.'t en 11 de los 20 pa is es 
africanos menos adelantados y en 1979 el PIB creci6 mas rapidamente que el VA.'t 
en siete de estos paises. En el decenio de 1960, la tasa de crecimiento del 
VAM super6 en mas del 104 a la tasa de c:ecimiento del PIB eP. Lesotho, Malawi, 
Rwanda y Somalia; en el periodo de 1970-1977, s6lo en Bangladesh esta dife
rencia fue superior al 104. 

En el cuadro 6 pueden verse las part icipac iones de los pa is es menos ade
lantados en el VAM total de los pa!ses en desarrol lo, o lo que es igual su 
importancia en el VA.'I total (y en las tasas medias de crecimiento VA.'!). i::n 
1977, tan s6lo un 1,644 del VA.'t total de los pa!ses en desarrollo correspondi6 
a los pa!ses menos adelantados, frente a 1,56.4 en 1960 y un 1,87.4 en 1970.7 
En 1977, un 65/. del VAM de los paises menos adelantados correspondi6 a los 
seis pa!ses siguientes; Afganistan, Bangladesh, Etiop!a, Republica Unida de 
Tanzania, Sudan y Uganda. Como puede verse en este cuadro, las importantes 
variaciones de la participaci6n de Bangladesh, que segu!a siendo en 1977 el 
productor mas importante de manufacturas de los paises menos adelantados pese 
a que su importancia relativa tend!a a disminuir, han influido de modo notable 
sobre las variaciones anual~s de la tasa media de crecimiento del VAM en los 
pa!ses menos adelantados. 

7Esta cifra ser1a aun mas baJa si se hubiP.se incluido a China (y algu
nos otros pa!ses que tampoco figuran en la cifra total correspondiente a los 
pa1ses en desa.-rollo por falta :le aatos) entre los demas paises en desarro
llo. La cifra preliminar correspondiente a 191:10 viene a ser igual a la de 
1977. (V~ase A Statistical Review ••• , fig. III.). 



CuadTO 4. Taaa1 de CTeci•iento del VAM de lo• p1ise1 •eno1 adelantado1 (poT pa!ae1) 1 otro1 pa!1e1 en deaarTollo 
y todos los pa{1es en de1aTTOllo (1960-1970 y 1970-1977) (1970-1979 paTa 101 

pa{1ea afTicanos •enoa adelantado1) 
(Porcentajes, basados en precios en d6laTe9 de 1975) 

Veri1cione1 anuales 
Pa(s o agrupaci6n 

econ6ftlica 1 
Tendencias 

1960-1970 1970-1977 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 I 978~f•f7-9" 

AfganittAn 
Alto Volta 
Rangladesh 
Benin 
Bot 1wana 
Burundi 
Cabo Verde 
Coeoras 
Chad 
Etiop{a 
Gambia 
Guinea 
Hait( 
Le tot ho 
Malawi 
Mal( 
Nigu-
RepOb I ica Centroafrican• 
RepOblica DemocrAtica 

Popular Lao 
Republic• Unida 

de Tanzan(a 
'Rwanda 
Sa.a Ii a 
Sudan 
Uganda 
Pa(1e1 111enos ade\antadot 
Ot'l'ot p•(ses en 

deurrol lo 
Todot los pa(set en 

deurrol\o 

6,22 
9,07 
5,09 

12,89 
5. 12 
1,59 
7,79 

13. 50 
6,68 
8,90 
9, 75 
2, 11 
0, 25 

30,30 
16,96 
9,25 

10,91 
7 ,61 

-3,06 

12,68 
16,93 
13 ,65 
9,84 
8' 15 
7,53 

7. 16 

7. 17 

2,03 
0,40 

18,41 
5, 77 
9,31 
5,85 
1,48 
2,44 
4,46 
1,45 

-3 ,07 
-1, 25 

7,64 
12. 59 
8,45 
2,39 
I, 67 

-4,64 

-1,48 

6, 14 
6,84 
7' 12 
5,95 

-6,40 
5,59 

7,22 

7' 19 

25,30 
12. 19 

-17,49 
-10,98 

-7,62 
141,69 
25,98 
63,37 

-19,71 
7,95 

-13' 14 
-7,93 

2,57 
16,62 
20, 18 

3,66 
3 ,45 

1.8,90 

10 ,4 l 

1,02 
18,66 
23' l7 

-14,33 
3,60 

-0, IO 

8,57 

8,40 

-7,54 
-3,81 

-4 7 ,07 
2,69 

-0,46 
6,62 

-10,91 
7. 31 

19,49 
9,82 

13,74 
13,07 
3,94 

-33,37 
-1, 34 
-0,85 
-2 ,03 

5 ,Oii 

8,79 

8, 17 
5,50 

22,06 
-5 '29 
4,67 

-5,56 

8,58 

8,32 

lnfor1111ci6n facilitad• Fuente: Base, dato1 de la ONUDl. 
lnterncr.;nale1 de \1 Sec'l'eta'l'(A de las Nacione1 Unid11, 1alYo lo 
1979. 

-3,ll 8,11 
2,78 2,34 

72,29 15,37 
7,99 -1,62 

15, 11 4, 20 
1,27 2,95 

12,69 14,27 
7,78 -7,44 

-12,58 7,35 
0,26 3,58 

-26,51 107,91 
8,57 6,87 
8,16 3,73 

47,63 26,84 
9,02 23,53 

11, 94 4, 14 
12 ,08 16,42 

-15,56 -13,73 

-2,05 

10,99 
14 '94 
11, 82 

1,64 
-1, 24 

9. 51 

9, 19 

12 ,88 

9,09 
18, 70 
10, 74 
35,76 
-7,97 

9,94 

10,39 

9, 19 10,38 

6,68 
-1, 84 
59,31 
13' 52 
11,03 
13,98 

-18,67 
11, 38 
9' 14 

-0,66 
-38, 14 

2 '61 
10,09 
16,34 
6,62 

-13' 13 
-20, 19 

24,82 

-4,94 

4,61 
-2' 16 

0,55 
-8,56 
-I ,08 

9,66 

5,99 

6,05 

-3 ,45 
8 ,45 
8,52 

20,52 
22 ,41 
-3' 76 

1,45 
I, 99 

16,23 
2,26 

-8,40 
-11, 11 
-3,89 

7,70 
13 ,46 
11, 58 
8,87 

-2 ,45 

6,46 
2,24 
6,87 

-5,96 
0,34 

15,65 
-3,87 
-3,63 
-6' 29 
-3,53 

2,67 
-21, 82 

26,02 
7,34 

-5,31 
2,68 
1,44 

-24' 17 

2,75 
-16,43 

7,37 
-3 ,42 

6,71 
7,02 

36,31 
3' 15 
I, 37 
2,79 

-2,55 
6,03 

10, 58 
2,59 
6,41 
5 ,43 
0,68 
0' 70 

11,82 -20,24 -18,49 

-0,63 
5,87 
5,95 
7,03 

-13,30 
3,28 

3,34 

3,34 

8,27 
I, 19 
2,05 

13,45 
-2,65 

3,75 

8, Iii 

8,08 

4,74 
4 '31 
4,60 

-8,82 
-23, 17 

0,88 

5,57 

5,50 

4,75 

3,65 
1,94 
3,24 
o,oo 
0,00 

-6,88 
4' 79 

-20,00 
2,90 

4' 17 
5,86 

12,58 
9, 16 
3,99 

4 ,4 3 
8,89 
o,oo 
5,83 
0, 51 

por el Oepart1111ento de Asuntos Econ6'11ico1 v 
indicado en la not• b de pie de pa11in• respecto 

10,74 

2 '20 
2,86 
2,24 
7. 14 
4,55 

-7 '88 
3,05 
0,00 
1,61 

4,00 
6,55 
3,63 
8,03 
0,70 

5,88 
8' 16 
I, 71 
4,93 
1,02 

i;ocialet 
• 1978 y 

1Se ca'l'ece de dato1 con '!'especto a Bhutan, Maldiv11, Nepal, Samoa, Yemen y Yeme~ DemocrAtico. 
btot dato1 c0He1pondientes a 1978 y 1979 baudos en d6lan1 de 1970 (co1to de 101 f1cton1) han 1ido hcilitados po'I' II 

CEPA y no son po'I' ello est'l'ictamente co111pa'1'1ble1 con lo• de ot'l'o• ano1, 

. " ,_ 



Cuadro 5. Excedente de la ta•• de creci•iento del VAH aobre la ta•a de creci•iento del PIB, en lo• pa{1e• 
•eno• adelantadoa, (por pa{aea), otro• pafaea en desarrollo y todoa 101 pa{1e1 en de1arrollo 1 

1960-1970 y 1970-1977, a1{ c09lo en 101 pa{1e1 africano1 •eno1 adelantado1 en 1978-1979 
(Porcentajes basados en los precios en d6lare• de 1975) 

Pa!s o agrupaci6n 
rcon6mica• 

Afganist•n 
Alto Volt• 
Banglade•h 
Benin 
Botswana 
Burundi 
Cabo Verde 
Coeoras 
Chad 
Etiop{a 
ca .. bia 
Guinea 
Haiti 
Lesotho 
Malawi 
~.u 

N!~er 
Repllbl ica Ce11troafricana 
Repllblica Democr•tica 

Popular Lao 
Repllblica Unida 

de Tanzania 
Rvand• 
Soealia 
Sud•n 
Uganda 
Pafscs ~enos adelantados 
Otros pa{ses en 

deurrol lo 
Todos los pa!ses en 

desarrollo 

Tendencia 
1960-1970 1970-1977 

4,22 
4,61 
2,39 
9,60 

-1, 76 
4, 13 

-0,99 
7,27 
7,25 
4,42 
4 I 16 
2,13 

-0,75 
24,35 
l l, 18 
9,59 
4,50 
5,63 

0,62 

5,61 
12, 10 
13. 13 
8,62 
2,40 
4,65 

l, 3 l 

1,46 

-2. 30 
-0,51 
12,97 
3,70 
2,66 
3,33 
3,07 
2,91 
0, 71 

-0,51 
-8. 29 
-4,01 

3,62 
7,28 
l ,83 

-0,48 
-1,42 
-3,37 

3,80 

0, SI+ 

2,97 
2,91 
2. 18 

-6,81 
l, 94 

l,59 

I, 63 

1970 1971 

23,20 -2,54 
16,32 -4,52 
-9, 15 -31,06 

-12,50 -4,30 
-36,93 -25,97 
132,76 0,30 

13,86 1,48 
60,83 -2,74 

-10,02 17,6~ 

5,18 4,72 
-26,03 -17,48 

2,02 7, 16 
0,90 -0,46 

15,45 -41,36 
19,64 -16,53 
-4,88 -5,03 
-9,44 -3,54 
14,79 2,95 

8,99 

0,68 
8, 14 

16,24 
-14,68 

3 ,46 
I, 31 

I, 10 

I, 3 I 

-0,58 

5,49 
0,30 

14 ,20 
-14,34 

0,39 
-4,71 

2 ,48 

2,49 

1972 

-1, 2 3 
-2 ,45 
61, 25 
-l ,84 
6,78 
7,89 

25 ,08 
6,51 

-5,28 
-0,62 

-14,59 
8,67 
7,67 

5 I, 30 
4 ,46 
8,84 
9,54 

-8,01 

-0,66 

2,56 
13. 57 
5,00 
7,09 

-1,49 
6,96 

2,94 

3,09 

1973 

-3,31 
7,03 
6,48 

-2,38 
-2,97 

1,38 
15,58 
-7,83 
12. 51 
2. 19 

67. 23 
I, 16 
0,94 

17,67 
14 ,81 
11, 25 
31,06 
-8,34 

10.~9 

I, 93 
17,30 

5,92 
12. 72 
-7,99 

2,92 

2,96 

2,97 

Vadaci6n anual 
1974 1975 11176 

-0,82 
-5,08 
58 ,49 

3,24 
8,85 
6,09 

-4. 17 
-1, 70 
-5. 10 
-2,49 

-39,64 
-4,25 

5,79 
6,26 

-0,71 
-13. 74 
-34,29 

10,78 

7,02 

0 ,4 3 
-2,87 
-1,42 
-ll,89 
- L, 86 

7,33 

0, 70 

0,87 

-6,33 
4,90 

-5,55 
29,67 
14, 18 
-2,23 
-4,89 
13,86 
-1,66 
-1, 25 
-7,63 
-5 ,49 
-4,87 

5,57 
8,08 

-1, 26 
9, 11 
5. 77 

11, 82 

-4,78 
-3,67 

2,34 
8,59 

-12 ,r17 
-I, 26 

0, 19 

0, 14 

o, 18 
-2,37 
2,50 

-4,89 
-0,56 

8. l 1 
-10, 97 

I, 74 
-~, 11 
-3,62 
-3,56 

-2S. 96 
14 ,80 
0,3~ 

-8,65 
-2,33 

-15,71 
-20,22 

-4, 18 

I, 20 
-5, 12 
-0,80 

2,90 
-2 ,4 5 
-1,08 

I, 99 

I, 97 

1977 

-0,39 
-6, 14 
-0,31 
-3 ,49 
4. 13 
I, 22 
0,98 
1,61 

-I ,81 
0,69 
3,36 
0,40 
4,04 

-1,46 
2. 22 
0,56 

-7,54 
-2,52 

-3,74 

0,27 
0,63 
0,85 

-o, 13 
-24,67 
-1, 38 

-0,0I· 

0,00 

1978~ --,979-0 

1,60 

-1, 71 
-3. 12 
-5,28 
-2. 51+ 

-1,82 
-3,98 

I, 99 
-55,06 
-0,63 

0,27 
0,4 7 
6. 61 
0,91 
3 ,45 

-I, 12 
6. 24 

-2. 70 
I, A3 

-0,29 

~ ,85 

-1 ,98 
-5. 12 

0. 34 
2,59 
3. 12 

-4,26 
-0,44 
-2,95 
-1 ,69 

3 ,li5 
0,34 
0,00 
3,37 
I ,04 

2,99 
4,ll7 

-0,44 
I, 93 
2,52 

Fuente: Base, datos de la ONUDI. Informaci6n facilitada por el Drpartamento dr A•untoo Econ6mico1 y Sociale1 
Internacionales de la Secretar{a de las Naciones Unida1, salvo lo indicado en la nota de p~r de P•itina i, re1prcto a 101 anoa 
1978 y 1979. 

•se carece de datos con respecto a Bhut6n, Haldivas, Nepal, Samoa, Yemen y Yemen DemocrAtico. 
bLo• datos corre•pondiente• a 1978 y 1979 ba1ados en d6\area de 1970 (cos to de lo• factore1) han sido faci I itado1 por la 

CEPA y no son por ello estrictamente coeparablea con los de ot~o• anos. 

,, 
" 

~ 



Cu•dro 6. P•rticipacione• en el VAM total de lo• pa{•e• en deaarrollo correapondiente• 
• lo• pa{aea •enoa adelantadoa, (por pa{aea), otroa pa{aea en deaarrollo y 

todot 101 pa{1e1 en dea•rroll~, 1960 y 1970-1977 
(Porcentaje basados en precio• corrientea) 

Pa!s o aitrup~ci6n 
econ601ica 8 1960 1970 1971 1972 1973 19 74 lQ75 1976 1977 

AfganistAn 0, 12 o, 16 0, 16 

Alto Volt• 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 

Bangladesh 0,66 0,54 0, 20 0,44 0,49 0,69 0,40 0,31 0,21 

Benin 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 

Botswana 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 

Burundi 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 

Cabo Verde 0,00 0,00 0,00 n,oo 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 

co ... oras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo o,oo 0,00 

Chad 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 

Etioph 0, 19 0,23 0,24 0,24 0,21 0' 18 0, 18 O, 17 0' 17 

Guinea 0,04 0,04 0,04 0,04 0,011 0,04 0,04 0,03 0,03 

Haiti 0,09 0,06 0,06 0,06 o.o~ 0,05 0,05 0 ,07 0,08 

Lesotho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 ") 

Malawi 0,06 0,06 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 <" 

Hali 0,02 0,04 0,04 o,o; 0,05 0,(14 0,04 0,04 0,04 

Nepal 0' 11 o, 10 0, l l 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 

Ni get" 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 

Repllblica 
Centro•fricana 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 

Repllblic• Uni<ia 
de Taniani• 0,05 0, 19 0, 19 0,21 0, 18 0, 16 o, 16 O, l 5 o, 16 

Rwanda 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,05 0,05 

so ... a l i a 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Sudan o, 15 0, 19 0,20 o, 19 0,22 o, 18 0,20 0,20 0, 19 

Uganda 0. 17 0, 17 0, 16 0, 14 0, 11 0, 12 0, 11 0, 11 o, \0 

P•iaes "'enos 
adela11tados l,56 l ,87 I, 5 3 I, 79 I, 74 l,82 1, 74 l,64 l,64 

Otros paise• en 
diosarrollo 98,44 98, 13 98,4 7 98,21 98,26 98, 18 98. 26 98,36 98,36 

Todos 101 paises en 
deurrol lo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

~---

Fuente: Base de datos de la ONUDI. Infonn•ci6n facilit•da por el Departamento de A1unto1 
Econ6m1cos y Sociales Internacion•le1 de la Secretar{• de I•• Nacione1 Unid••· 

•~e excluyen Bhutan, Cambia, Haldivas, Repllblica DemocrAtica Popul•r Lao, Samoa, Yemen y Ye..,en • Democrat ico. 
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El proceso de industrializaci6n depende en gran medida de la abundancia v 
de la composici6n tecnollgica de los recursos de que se disponga asr corno d~ 
la eficacia con que se utilizan esos recursos. Se dice a veces que los pa!ses 
relativamente poco desarrollados deberian utilizar m.1s tecnolog!as que requie
ren gran cantidad de mano de obra que los pa!ses m.1s adelantados rero esta 
af irmaci6n tiene que ser matizada cuando lo que se requiere es personal cal i
ficado no demasiado abundante en los pa!ses menos adelantados. ?or lo gene
ral, estos argumentos no estin basados en un anilisis emp!r~co de la situaci6n 
por falta de datos fiables y detallados sobre el empleo de la ~ano de obra v 
del capital en los pa1ses menos adelantados. -

En el Qiadro 7 se na intentado suministrar algunos indicadores para los 
aaos 1970 y 1975 sobre !a relaci6n entre la producci6n y las insumos de mane 
de obra y de capital en el :.;ector manufacturero de al~unos pa!ses me.1os ade
lantados, a los que se han adjuntado, para que sirvan Je comparaci6n, Jatos 
relativos a un grupo de pa!ses en desarrollo m.1s adelantados. Este cu'"dro 
tiene una finalidad meramente ilustrativa, ya que los datos son incompletos y 
probablemente no muy exactos, aparte de que tambi~n es probable que esos datos 
var1en mucho de un aao a otro porque la adici6n de una sola Lnstalaci6n indus
trial importante puede, en muchos de estos pa!ses, aiectar considerablemente a 
su base de datos. La relaci6n entre el VA:i y la fuerza L:iboral sirve para 
medir la productividad de la mano de obra e~ el sector manufacturero. Par lo 
que respecta al VA.'i por empleado, se registraron rnarcadas diferencias entre 
los pa!ses menos adelantados sabre ios que se dispon!a de datos. En 
Bangladesh, el VAM por empleado no pas6 de l.dl .. d6lares en 1~70 y de 2.Ul7 
d6lares en 1975 mientras que en el Alto Volta estas cifras eran de 45.918 d6-
lares y 18.0L.9 d6lares (a precios de 1975) respectivamente. Si se exceptlian 
algunos casos coma estos, el VA.'i po• e:.1pleado de los pa!ses menos adelantados 
se mantuvo bastante por debajo de la media correspondiente a otra grupa de 
pa!ses en desarrollc (7.909 d6lares en 1970 y 8.978 d6lares en 1975). No se 
puede deducir, de los dates disponibles para los pa{ses menos adelantados, 
ninguna tendencia precisa nacia un aumento del VA.~ por trabajador entre 1970 y 

l 'J 75. 
En dos de cuatro pa!ses menos adelantados en 1970 y en tres de cinco en 

1975, la relaci6n entre la formaci6n bruta de capital fijo en el sector manu
facturero y el VA.'i era inferior al del grupo de otros pa!ses en desarrollo, es 
decir que en esos pa!ses la inversi6n por unidad de producci6n, fue durante 
esos ai'los, inferior a la media de los pa!ses en desarrollo. Esta comparacL6n 
no es, sin embargo, demasiado signif icativa por referirse tan s6lo a dos ai'los 
ya que las fluctuaciones anuales de la tasa de formaci6n oruta de ~apital f ijo 
suelen ser muy considerables.a Los dates relatives a la relaci6n entre la 
formaci6n bruta de capital fijo y los sueldos y salaries son igualmente insu
ficientes, pero esta relaci6n aument6 en dos de los tres paises menos adelan
tados de los que se dispuso de datos relatives a estos dos ai'los, y esta rela
ci6n aument6 asimismo en el grupo de otros pa{ses en desarrollo, revelando asi 
una tendencia a la utilizaci6n de tecnolog!as con mayor coeiiciente de capital 
(o una elevaci6n del precio de los bienes de capital respecto al precLo de la 

mauo de obra). 
El numero de empleados por empresa es un indicador <le la dimensi6n econ6-

mica general de los productores. En teor!a, caor!a esperar que en las pa!ses 
menos adelantados las empresas ser!an relativamente peque~as, pero los Jatos 

Hse calcularon cambi~n las relaciones incrementales capital-producto, 
pero la gran disparidad de los dates o.1sicos (con tasas de crecimiento dpl VA~ 
incluso negativas) rest6 todo valor a esta relaci6n. 



Cuadro 7. Indicadore• e•tructurale• clave para la coeparaci6n entre lo• eectore• manufact.ureroa 
de alguno• pa{•e• menoe adelantado• y coeparaci6n con otro• pa{•e• en deearrollo 

con un nivel de ingre•os ••• elev1do (media no ponderada), en 1970 y 1975a 

Participaci6n en Pl 

Re! acilln ent re total de la form• 

la formaci(":n Participaci6n ci6n bruta de capi-

Relaci6n entre bru~a de capi- del empleo en tal fijo de la par-

formaci6n bruta tal fi jo y los el 1ector ma- te correspondiente 

de capital fijo sueldos y sala- nufactu1 "ro al sector manufectu-

y el VAM, pre- rios a precios Promedio de en la mano de rero, a precios 

Pa{s o agrupac;lln VAM por empleado cios corrientes corrientes empleados obra total corrieontes 

econ6mica (d6lares de 1975) <eorc<"ntaje) <eorcentaje) por emeresa (~orcentaie) (~orcentale) 

1970 1975 1970 1975 1970 l97S 1970 1975 970 97S 976 975 

Afganistin 6 168 215 0,51 

Alto Volta 45 918 18 049 132 362 0,04 O, 11 

Bangladesh I 814 2 017 130 137 0,88 I, 33 

Burundi 37 369 
so 0,07 

Cabo Verde 3 836 19 0 ,4 t 

Et iopia s 201 4 952 13,99 6,22 58,25 28,35 103 138 0,45 0,50 7, 11 4,63 

Hait! 7 693 s 061 12 19 0,44 o, '/6 

Lesotl\o 3 274 0,02 O,OS 52 0,32 

Hatavi 3 084 3 12 3 27,30 39,56 74' 21 97,67 139 244 0,91 I, 30 7' fl~ 9, In 

N{ger 16 248 
61 0,25 

Repllbtica 
Centroafricana 6 106 9,24 29,55 185 0,68 1,19 

Repllblica Unida 
de Tanzan{a 4 075 19,35 48, 77 107 0,86 5,30 

Rwanda 9 320 
89 0,25 

Somalia 5 519 4 958 S,00 52,98 17, 5 I 134,91 29 33 0,49 0' 76 2,06 8,Sl 

Otros paises 
en desarrollob 7 910 8 978 14 ,86 l 7 '89 S 7, 7 I 69, I I 54 82 3,44 3,94 9, I 5 9,53 

Fuente: Base, datos de la ONUDl. Informaci6n facilitada por la Oficina de lnvestigaciones y An•lisis de Pol{tic•• en materia de 
Desar70110 y del Departamento de Asuntos Econ6micos y Sociales Internacionales, y ta Oficina de F.stad!~tica de la Secretar(a de las 
Naciones Unidas, con cUculos efectuados por la Secretar!a de la ONUDI. 

8
En raz6n de los diversos problem•• examinados en el texto, los datos que figuran en el 1-rl"&ente cuadro tienen cerActer 

meramente ilustrativo. El VAi', de la primera columna, esta sacado de las cuenta• nacionales m·;entras que las cifras que figuran en 
las siguientes columnas estin basadas en datos procedentes del Year~ook of Industrial Statiatics. 

bearbados, Bolivi:i, Colombia, Chile, Ecuador, Fiji, Filipinu, Indonesia, Jamahiriya Arabr Libia, Hhico, Panam•, R.,p,il\lica 

Dominicana, Republica de Corea, Singapur, Tunez y Turqu{a. 

.,, 
J) 
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disponibles contradicen este supuesto. En 1970, s1ete de cada 10 pa!ses menos 
adelantados y en 1':!75 seis de cada 10 ten[an m~s emplcados por empresa que la 
media de los otros pa!ses en desarrollo. Las explicaciones pur.den ser va
r1as: a) en los paises menos adelantados no es tan completa la recolecci6n de 
datos respecto a las empresas sumamente pequenas; b) en los pa!ses menos ade
lantados el sector manufacturero puede limitarse a un peque~o numero de gran
des instalaciones pertenecientes al sector p~blico o a inversionistas extran
jeros; cJ el sector manuiacturero de los pa[ses menos ade lantados puede ser 
menos eficaz y emplear a una maao de obra menos productiva. En todo caso, lo 
cierto es que el nu1.iero de empleados por empresa aument6 entre 1970 y 1':!75 lo 
que parece indicar una tendencia general a la producci6n en mayor escala, aun
que pudiera tambi~n reflejar algur.o de los factores que se acaban de menc1onJr. 

El empleo en el sector manufaccurero r~presenta una porci6n peque~a, aun
que cada vez mayor, de la poblaci6n activa de los paises menos aJelantados. 
En 1970, el empleo en el sector manufacturero representaba menos del 1% de la 
pob lac i6n act i va total de todos aque llos pa is ~s me nos ade lantados sob re lus 
que se dispon!a de datos frente a la media de un 3,44~ correspondiente al &ru
po de los otros paises en desarrollo. En 1':!75, la participaci6n de este sec
tor hab!a aumentado en todos los pa!ses y hab!a superado el lk en Bangladesh y 

Malawi. 
En contraste con estas c1tras, la participaci6n del sector manufacturero 

en la formaci6n bruta de capital fijo de todl los sectores fue muy superior a 
~a proporci6n de mano de obra utilizada por el sector manufacturer0 tantcJ en 
los pa!ses menos adelantados respecto a los que se dispuso de datos como en el 
grupo de otrus pa1ses en desarrollo, lo que constituye un indicador c'e la in
tensidad relativamente elevada de capital de las actividades manufactureras. 
En 1':!75, esta participaci6n oscilaba entre un 2,29;. y un ':i,lt»~ en cuatro pa1-
ses me nos ade lantados, frente a una media de 9, 53% correspond iente al g rupo de 

los otros pa!ses en desarrollo. 
El inter~s potencial de los datos recogidos en el cuadro 7 para las acti-

vidades de planificaci6n y formulaci6r. de pol!ticas es evidente. Sin embargo, 
y la !ndole imperfecta y fragmentaria de estos datos les resta gran parte de 
su utilidad y explica la urgente necesidad de mejorar las actividades de reco
lecci6n y an~lisis de datos estad1sticos en los paises menus adelantados. 

En el cuadro 8 puede verse referidos a 1970 y 1975 la estructura del VA'1., 
la formaci6n bruta de capital fijo en el sector manufacturero y el empleo en 
es te sec tor en 19 pa !ses me nos ade lantados re spec to de todas aque 11 as rarna s 
que representaban en 1975 m~s de un 54 del VA.'1., y, a t1tulo comparative, la 
estru~tura del VAM de los pa!ses en desarrollo en su conjunto. En los pafses 
menos adelantados, las industrias al imentarias y las industrias texr i les son 
con mucho los principales componentes del VAN, aunque la participaci6n de es
tas ramas industriales descendi6, a prec ios corrientes, en la rnayoria de los 
pa!ses menos adela'1tados entre 1970 y 1975 (y, por t~rmino medio, en el con
junto de los paises en desarrollo), a rnedida que progresaba su divers1ficaci6~ 
industrial. Sin embargo, en 1975 la mitad p0r lo menos del VA.'1 en la totali
dad, salvo uno o dos, de los pa1ses menos adelantados, correspond{a a las in
dustrias de productos alimentcrios, bebidas y tabaco, y de tejidos y productos 
textiles; en la p•rte B de este mismo cuadro puede verse la participac16n muy 
inferior de esr s misrnas ramas en el VAM de los pa!ses en desarrollo en su 
conjunto. De lo que se desprende que Los pa1ses men;:is adelantados siguen ra
bricando principalmente para satisfacer 1 35 necesidades b~sicas de sus reduc.i
dos rnercados locales, mediante el ernpleo de productos locales y de tecnolog!as 

relativamente sencillas. 



Cuadro 8. Participaci6n de ra•a• induetrialea• en el VAM, en la fo'l"llaci6n bruta de capital fijo 
en la induetria y en el e•pleo de la indu1tria •1nuf1cturera, en 1970 y 1975 

(Porcentaje) 

A. Ramas industriale• ue repreaentaron el 5% o m•• de\ VAM necionel 
en 975, en atsunos ~a{se1 menos adelantado1 

Participaci6n en 
la fonnaci6n bru- Participaci6n 
ta de capital fi- en el empleo Combinaci6n de 

No. de clave Participaci6n jo en la industria en la induetria ramas de le 

de la cnu en el VAH manufacturer• manufacturer• cnub 

1rn~ t!IH 1976 197S 1!170 1975 Pah 

311 100,0 71,48 
322 B 12,74 10,37 5,00 322 B: 322,323,324 

351 c 6,27 
351 C: 151,352,353,354 

Alto Volte 

311 14,44 13,01 12,79 10, 50 

314 l2 ,47 14,10 2,03 1,64 

32t 45, 23 44,41 63,49 61,35 

352 7,27 10,90 6, 54 7,89 

371 2,16 5,02 l ,01 2,51 

Bangladuh 

311 48,33 .. 8, 95 
313 12,92 13,33 

Benin 

321 10,05 19,05 

311 65,50 56,97 
313 13,67 11,89 

Botswana 

381 11,07 
390 20,83 6,15 

311 22,36 31. 53 
313 72 ,67 12,24 
321 c 36,49 

321 C: 321,322,323,324 
Chad 

369 4,85 
381 D 6,50 381 D: 381,382,383,384,385 

Et iopla 311 21,02 14,39 18,31 19,38 16,90 22,40 

313 5,53 7,09 15,84 6,52 6, 15 5, 12 

321 A 31,69 34,34 31,38 29,97 43 ,82 39,60 121 A: 321,322 

331 A 6,56 6,28 2,75 I. I 9 6,76 7 ,43 331 A: 331,322 

351 E 3,60 5,89 8,35 12,30 5,03 6,41 351 E: 351,352,353, 
354,355,356 

362 A 3,82 6,83 12. 55 5,93 8,39 6,59 31\2 A: 362,31\9 

'.171 AA 6,34 5. 63 7 ,03 1,68 3,56 2. 93 37: AA: 371,372,381 

390 8,01 9,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

I • 
~ 

( 

._,_, 
C• 

~ 



Haiti 311 28,52 32. ll 36,27 28,61 

321 12,39 5,69 17,04 9,24 

322 F 14,23 6,45 6,18 12,77 322 F: 322, 324 

342 6,95 8,34 0,42 0,37 

369 4,57 8,60 4, ll 2 ,90 

381 9,S7 12,26 1,97 2,12 

3900 s 9,68 11,69 6,62 18,20 3900 S: 3~0,382,383 

Lesotho 311 15,00 12,51 9,04 14,42 

321 ::o,oo 17,87 34,80 

322 B 10,00 7 I\ 5 '_ l ,4 5 322 B: 322,323,324 

332 15,00 12,51 12,06 22,46 

342 25,0C 19,66 53,72 8,85 

361 5,00 7,95 1,60 2 ,43 

369 14 '30 o,oo 10,07 

390 10,00 7,15 4,60 

Malawi 311 27,17 31,54 22,00 38,92 32,60 30,65 

313 19,02 9,03 5,68 21,19 3 '28 4,32 

314 6,17 8,91 5,20 3,38 22,95 19,20 

321 5,68 6' 19 31,96 17,36 11, 65 11, 35 

322 B 9,38 6, 19 2,00 2,99 8,57 8,42 322 B: 322,323,324 

351 A 4,94 9,03 9,09 4,03 4' 14 3,64 351 A: 351,352 

369 3,9'.> 5,57 10,31 2,63 l, 29 6' 18 

381 c 7,66 9, 15 5,34 2,92 4,42 6,22 381 C: 381,382,383,384 

'Hali 311 B 100,00 22, 13 
311 B: 311,313,314 l,J ,__, 

322 B 56,54 
322 B: 322,321,324 

351 A: 351,352 
351 A 7,04 
381 5,84 
390 8,45 

Nepal 311 54,46 54,16 
314 11,88 11,62 
321 11,88 11,93 
361 B 5 ,45 5,57 

361 B: 361,362,369 

Nfger 311 100,00 58' \ 2 10,93 

321 6,32 44,85 

322 6,32 
381 8,48 9,21 

Rep<ll:>'ica 
Centroafricana 311 B 27,74 43,75 48, 12 15,75 311 B: 311,313,314 

321 B 36,29 32 ,41 43,68 73,93 321 II: 321,322,321 

331 22 '38 9,32 0,00 o,oo 



Cuadro 8 (cont.) 

Participaci6n en 
la fonnaci6n bru- Participaci6n 
ta de capital fi- en el empleo Combinaci6n de 

No. de clave Part icipac i6n jo en la industria en la industria ramas de la 

Pah de la CIIU en el VAH manufacturera manufacturera CI IUb 
1970 1975 1970 1975 1970 1975 

Repllblica Unida 
de TanEanfa 311 20,94 19,67 18,96 31,32 

313 9,44 5,08 7,09 1,41 
314 8,74 7, 12 5 ,OS 5. 11 
321 22, 19 16,87 26, 71 32,00 
342 3,62 5,08 1,58 2,58 
351 0,66 6,54 1,26 0,90 

Rwanda 311 8 79,00 60, 26 52,55 311 8: 311,313,314 

321 5,02 9,93 0,00 

361 8 4, 11 7,95 0,00 361 8: 361,3~2,369 

381 c 3,65 6,62 15 ,41 381 C: 38\,382,383,384 

3900 w 5,94 10,59 7,53 3900 W: 390,322,324,342 
.>J 
rv 

Soma lie 311 AQ,93 42. 16 44, 13 27,82 57,54 44,35 

313 A ~. 16 5,90 14,57 1,69 3,59 6,53 31. A: 313,314 

321 1,44 9,44 14 ,43 63,70 15. 11 10,85 
342 3,60 19,39 2 ,46 4, 14 4,74 7. 13 

356 6,07 0,00 2,63 

Sudan 311 30,46 27,66 
313 8,03 11,96 
321 23,65 28,58 
353 6,71 6,95 

Uganda 311 19,87 9,74 
313 6,29 5. 72 
321 20,68 8,98 
322 1,41 52,68 

Yemen Democratico 314 0,00 10,09 0,00 1, 82 

322 0,39 5,94 2,91 4,64 
332 0, 15 8,31 1,09 0,50 
341 A 0,39 5,93 50,84 28,64 34 I A: 34 1 , 34 2 

353 74, 19 38,59 



B. 
Participaci6n en el VAH de cada una de las ramas enumeradas 

correspondiente en todos los paises en desarrollo 

No. de clave 
de la C11U 

300 (industries manufactureras) 
311 (productos alimenticios) 
313 (bebidas) 
314 (tabaco) 
321 (textiles) 
322 (prendas de vestir, excepto calzado) 
323 (productos de cuero, excepto el calzado y otras prendas de vestir) 
324 (calzado, excepto el de caucho o de plAstico) 
331 (productos de madera, excepto muebles) 
332 (muebles, excepto metAlicos) 
341 (papel y productos de papel) 
342 (imprentas y editoriales) 
351 (sustancias qu{micas industriales) 
352 (otros productos qu{micos) 
353 (refiner{as de petr6leo) 
354 (productos diversos derivados del petr6leo y del carb6n) 
355 (productos de caucho) 
356 (productos plAsticos) 
361 (objetos de barro, loza y porcelana) 
362 (vidrio y productos de vidrio) 
369 (otros productos minerales no metAlicos) 
371 (hierro y acero) 
372 (metales no ferrosos) 
381 (productos metAlicos, excepto maquinaria y equipo) 
382 (maquinaria, excepto la elfctrica) 
383 (maquinaria elfctrica) 
384 (material de transporte) 
385 (equipo profesional y cient{fico, n.e.p.) 
390 (otros productos manufacturados) 

Part1c1pac\6n en 
el VAH 

1970 

100,00 
14,90 
4,44 
3,98 

12 I 10 
3. 13 
0,77 
1,49 
2,21 
I I 16 
2,09 
2,67 
3, 7l 
5,30 
6,59 
0,60 
l,96 
l, 39 
O, 72 
0,91 
3,63 
4. 32 
2,37 
4,61 
3,56 
3,89 
5,36 
0,62 
l. 51 

197 5 

100,00 
l3 ,87 
3,29 
2 ,96 

10 I l 3 
3,31 
0,63 
0,99 
2. 12 
l. l l 
2. ll 
2,28 
4,25 
5,56 
8,5B 
0,69 
l,73 
l ,43 
0,71 
0,95 
3,58 
4,62 
l,84 
4 ,62 
4,90 
4,91 
6,87 
0,50 
l ,46 

Fuente: Base, datos de la ONUD1. 1nformaci6n facilitada por la Oficina de Eatad{stica de la 
Secretar{a de las Naciones Unidas, con cAlcutos de ta Secretar{a de la ONUD1. 

•valor a precios corrientes. 
bsegan proceda. En la parte B del presente cuadro puede verse un~ breve de~cripci6n de las 

claves de la CI1U. 

_,, _,, 



Esos datos revelan igualmente que, si bien existe una concentraci6n del 
empleo aun m4s acusada sobre estas grandes ramas industriales, la formaci6n 
bruta de capital fijo estA mucho m4s diversificada, como corresponde al deseo 
de la mayor{a de los Gobiernos de los pa{ses menos adelantados por reducir su 
dependencia de productos industriales importados. 

Los pafses menos adelantados importan muchos mAs prodcctos manufactura~os 
de los que exportan, y esta desproporci6n es mucho mayor que en los restantes 
pa{ses en desarrol lo. Segun se indica en el cuadro 9, la relaci6n entre ex
portaciones y comercio, es decir, la participaci6n porcentual de las exporta
ciones en la suma de exportaciones m4s importaciones, descendi6 a s6lo un 4,6% 
para el comercio de productos manufacturados de los pa{ses menos adelantados 
de los que se dispone de datos, frente a un 8, 1% en 1970.9 Este promedio 
evidencia acentuadas diferencias entre los pafses menos adelantados, que en 
1975 oscilaron desde apenas un 1% (orientaci6n casi exclusiva hacia las impor
taciones) en los casos de Sud4n y Gambia, hasta un 28,4% en el caso de Haiti. 
Como se t>speraba, en los r.?stantes pa{ses en desarrol lo, la relaci6n entre 
exportaciones y comercio fue mucho mayor que en los pa{ses menos adelantados, 
es de~ir, del 22,0% en 1975 y del 24,7% en 1970. Tanto en unos como en otros 
pa{ses, las importaciones de productos manufacturados representaron unos dos 
tercios del crecimiento total de sus importaciones durante el per{odo 
1970-1975. No obstante, las exportaciones de productos manufacturados 
constituyeron solamente un 3,5% del incremento total d~ las exportaciones en 
los pa!ses menos adelantados, frente a una aportaci6n del 18, 1% en los restan
tes pa{ses en desarrollo. En cuanto a los pa{ses menos adelantados de los que 
se dispone de dato~, su participaci6n en el total de importaciones y exporta
ciones de productos manufacturados de los pa!ses en desarrol lo descendi6 de 
1970 a 1975, registr4ndose una disminuci6n relativamente m4s acusada en la 
participaci6n de las exportaciones (del ll,97% al 0,46%) que en la de las im
portaciones (del 3,49% al 2,65%). 

Con respecto al mismo grupo de pa{ses menos adelantados, las importacio
nes de productos manufacturados representaron aproximadamente el 73% de las 
importaciones totales en 1970 y el &9% Pn 1975, cifras ligeramente superiores 
en ambos anos a las de los restantes pa{ses en desarrol lo, mientras que las 
irr.portaciones de productos manufacturados aumentaron a una tasa del 19,4% a 
precios corrientes, tasa ligeramente inferior a la de los restantes pa{ses en 
desarrollo (v~ase el cuadro 10). No obstante, las exportaciones de productos 
manufacturados fueron s61o el 7% aproximadamente de las exportaciones totales 
de estos pa{ses en 1970 y el 6% en 1975; en promedio, el crecimiento de las 
exportaciones de productos manufacturados durante este per!odo fue de s61o un 
5,6%. En los restantes pafses en desarrollo, la participaci6n de los produc
tos manufacturados en las exportaciones totales fue muy superior, en torno al 
24% en 1970 y al 20% en 1975, en tanto que las exportaciones de estos mismos 
productos aumentaron a una tasa del 22,5%. 

Estos dates revelan claramente el problema principal al que se enfrentan 
los pa{ses menos adelantados por lo que respecta al comercio de productos ma
nufacturados; en mayor medida todav{a que en los restantes pa!ses en desarro-
1 lo, se gastan en importar productos manufacturados, grandes cantidades de las 
escasas divisas, mientras que son pocas las que se obtienen con la exportaci6n 
de esos productos. 

9En lo::; cuadros 9 y 10, el comercio de productos manufacturados se de
fine segun la Clasificaci6n Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI) 5-8. 
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Cuadro 9: Relaci6n entre la exportaci6n de productos manufacturados y el comercio, 1970 y 1975 
contribuci6n de 111 importaciones y exportaciones de productos manufacturados 

al crecimiento del total de importaciones y exportacione1, 1970-1975, y 
participaci6n de las importacionea y exportacionea de productos 

manufacturados en los totales de los pa£ses en desarrollo, 
1970 y 1975, por pa£ses y por grupoa econ6micos 

(Porcentaje, basado en precios en dulares corrientes) 

Contribuci6n del 

Relaci6n entre comercio de produc- Participaci6n del 

la exportaci6n tos manuf acturados romercio de productos 

de productos al crecimiento del manufacturados en el 

manuf acturados comercio total total de lo• pa!se• 

Pals o agruplci6n y el c0111ercig 1970-1975 en desarrol lo 

econ6mica (CIIU 5-8) 
lmEortaciones EXf!Ortaciones 

1970 1975 lmEortaciones ExEortaciones 1970 [ens 1910 nm 

Afganist6n 13,4 11,6 43,5 8,8 0,22 Qt 19 0. l l 0,09 

Alto Volta 2,6 2,6 68,4 7,6 0, 11 0, 12 0,01 o,o l 

Etiopi11 l, 3 1, 8 63,0 12. 3 0,51 0,25 0,02 0,02 

Camb; ~ - 0. l - - - 0,03 - o,oo 

Hait! - 28,4 - - - 0,09 - 0' 13 

Malawi 8,5 3,3 75,0 -0,3 0,23 O, 18 0,02 0,02 

Malt l 2' l 3, 7 60,2 78,5 0,09 0, 13 0,04 0,02 

Niger 2,0 12,4 25,8 l l ,4 0, 16 0,06 0,01 0,03 

RepulJ\ica 
Centroafricana 34,9 16,8 82,6 -14,5 0,09 0,06 o, 16 0 ,OS 

Repul.>lica Unida 
de Tanzania 11. 7 7, 7 58,8 10,4 0,82 0,56 0,35 0 I 17 

Samoa 0,7 I, 7 51, 7 11, 8 0,03 0,02 0,00 o,oo 

Somalia 6,0 2,6 67,6 1,8 0,09 0, I I 0,02 0,01 

Sud6n 0,5 0,5 80,7 2 '2 0 I 76 0,84 0,00 0,00 

Uganda 16,2 7,6 138,2 -69,S 0. 38 0' 13 o, 2 5 0,04 

Palses menos adelantados I!, I 4,6 66,2 3,5 3 ,49 2,65 0,97 0,46 

Otros pa{ses en desarrollo 24,7 22,0 64' l 18, I 96,51 97,35 99 ,03 99,~4 

Total pa!ses en desarrollo 24,2 21,6 64' l 18,0 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Base, datos de la ONUDI. 
Informaci6n facilitada por la Oficina de 'Estad!stica de la Secrptada de la• 

Naci~nidas. 
•con pxclusi6n de 16 pa{ses menos ade\antados. 
bparticipaci6n de las exportaciones en la sum• de exportaciones m6s importaciones. En consecuencia, el valor 

100 indica una orientaci6n compll'ta a la exportaci6n, el valor 50 un equilibrio entre exportaci6n e importaci6n Y 

el valor 0 una orientaci6n completa a la importaci6n. 

,, 
Jl 
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Cuadro 10. Participaci6n de las importacionee y exportaciones de productos manufacturadoe en el total 
de las importaciones y exportaciones, 1970 y 1975, y tasas de crecimiento 

de importacionee y exportacionee de productoe manufacturadoe, 1970-1975, para 
lo• pa!ses menos adelantados, otros pa!ses en desarrollo y el total 
de pa!ses en desarrollo, por pa!ses y por agrupaciones econ6micae 

(Porcentaje basado en precios en d6lares corrientes) 

Pa!s o agrupaci6n lm~ortaciones Tasa de crecim~ento Expot"taciones Tasa de crecim~ento 

econ6micaa 1970 1975 1970-1975 1970 19B 1970-1975 

AfganistAn 54 ,4 46,9 22,4 10,9 9,6 18,3 

Alto Vl-lta 64,9 67,3 27,4 4,5 6,5 28, l 

Etiopia 80,2 73,l 9. l 1,4 1,8 16,0 

Gambia - 61,9 - - 0,1 

Haiti - 54. 5 - - 37,9 

Malawi 72,0 73,8 20,9 3,2 3,5 28,9 

Hal! 55,7 59,2 35,2 9,6 11, 7 4,5 

Niger 74,3 54,4 4,4 2,7 8,4 54, 7 

Repul:>lica 
Centroafricana 80. l 81,4 17,0 44,3 23,7 -3,7 

Republics Unida 
de Tanzania 82,7 67,8 16,7 12, 8 12. l 6,6 

Samoa 58,2 54. l 20,2 l. 3 4,8 4 l, 7 

Somalia 53,8 63,6 32,3 4,9 2,9 l l ,O 

Sudln 67,l 76,3 28,5 0. l 0 I l 22. 7 

Uganda 86,8 89,7 l, 9 8,8 3,6 -15,0 

Paises menos adelantados 72, 7 68,7 19,4 7,2 5,7 5,6 

Otros paises en desarrollo 70,5 65,9 26,3 23,9 19. 9 22,5 

Total paises en desarrollo 70,6 66,0 26. l 23 ,4 19,6 22 ,4 

Fuente: Base, datos de la ONUDI. Informaci6n facilitada por la Oficina de Estad{stica de la Secretar{a de 

las Naciones Unidas. 
•con exclusi6n de 16 pa!ses menos adelantados. 
bTasa de crecimiento parcial. 

,,., 
0\ 
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Dicho de otro modo, los pa{ses menos adelantados importan grandes canti
dades de productos industr1ales acabados, exportando en cambio insumos indus
triales no elaborados. Cabr{a sugerir que tratasen de elaborar m!s sus pro
ductos de exportaci6n ~ importasen productos extranjeros menos elaborados. 

En el Cuadro 11 se exponen los datos referentes al comercio segun se tra
te de art{culos elaborados o no y segun est~n destinados o no al consume fi
nal. Los art{culos se clasifican en los grupos siguientes: A - art{culos no 
elaborados que han d~ elaborar~e; B - art{culos elaborados que han de some
terse a elaboraci6n ulterior; C - art{culos no elaborados destinados al con
sumo final; D - art{culos elaborados destinados al consumo final. Si se de
sea fomentar la actividad industrial, es obvia la ventaja de importar ar
t{culos del tipo A y exportar los del tipo D (o, al menos, importar y e~portar 
art{culos del tipo B) .10 En cambio, en los pa{ses menos adelantados, los 
datos indican justamente lo contrario. En 1975, un 76% aproximadamente de las 
importaciones de los pa{ses menos adelantados de los que se dispone de datos 
pertenecian al grupo D, y tan s6lo un 8% al A; en cuanto a las exportaciones, 
el grupo D represent6 s6lo un 6% aproximado del total, y el grupo A un 72%. 
Hait{ y la Republica Unida de Tanzan{a presentan, en lo tocante a elaboraci6n 
industrial, la estructura comercial m!s avanzada. La participaci6n en las 
importaciones del tipo A se cifraba en estos dos pa{ses en torno a un 16% y un 
20% respectivamente, y la participaci6n en las importaciores del tipo B alre
dedor del 34% y el 11%, bastante por encima de la media correspondiente a los 
pa{ses menos adelantados. A t{tulo de comparaci6n, si nos referimos a los 
pa{ses en desarrol lo en su conjunto, las importacior.es del tipo A ascendieron 
en 1975 a aproximadamente un 19% del total (64% en el tipo D) y las del tipo D 
el 27% del total (el 56% en el tipo A). 

Este sombr{o pav1rama q•Jeda un poco atenuado si se examinan las tasas de 
crecimiento correspondiente al periodo 1970-1975. Las importaciones de ar
t{culos no elaborados que han de elaborarse (tipo A) aumentaron a una tasa, a 
precios corrientes, del 32,4%, muy superior a la tasa de crecimiento de los 
restantes grupos de importaci6n. Mal{, Somalia y la Republica Unida de 
Tanzania registraron tasas de crec1m1ento bastante superiores a la media, 
valor que result6 ligeramente inferior a la tasa media de crecimiento del con
junto de los pa{ses en desa-::-rol lo. Per lo que respecta a la exportaci6n, lcs 
articulos elaborados con destino al consumo final (exportaciones del tipo D) 
aumentaron a una tasa del 16,5%, mas alta que en todos los demas grupos, des
tacando bastante por encima de esta media en N{ger y Sudan. Parece, pues, que 
la estructura actual del comercio de productos manufacturados estA tomando ur 
cariz menos desfavorable para los pa{ses menos adelantados. 

Perepectivae y prioridadee en la industria para el decenio de 1980; 
anllieie de 101 recureos, limitaciones y mercados 

En la secci6n precedente se vio que durante los decenios de 1960 y 1970 
los pa{ses menos adelantados quedaron rezagados con respecto a los restantes 
pa{ses en desarrollo en cuanto al crecimiento industrial y econ6mico, y que, 
incl uso en t~rminos ab so 1 utos, muchos de aque 11 os pa{ ses avanzaron poco o de 
manera incoherente durante este periodo. Adem4s, todos los datos indican que 
esta tendencia se mantendr4 durante el decenio de 1980. 

lOLos articulos del tipo B, elaborados tanto en pa{ses exportadore~ 
como importadores, combinan elementos de los tipos A y D; los del tipo C, que 
no precisan elaboraci6n industrial, no se tratar!n en lo sucesivo. 
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Cuadro H. l•portacione1 y exportacione1 cla1ificada1 1eg4n 1ean o no producto1 elaboradoa y 1114n 11 d11tin1n o no al con1U110 fin1l, 
par• pa(ae• •enoa adelantado1 (por pa(111, y total) y pa(1e1 en de11rrollo (total) en 1975, y ta1a1 de creci•iento da 

la• i•portacione• y la• exportacione• 1eg4n e1ta cla1ific1ci6n en 1970-1975 (precio• corrient11) 
(Porcentaje) 

lmportaciones 
Participaci6n por cla1e1 con Ta1a de crecimiento1 por 

Pais o grupo reseecto al total ( 1975) cla1e1 (1970-1975) 
econ6mico A I! c Ii A I! c ii 

Afganist•n 2. l 17 '3 9,4 71'2 34,5 26,6 28,8 29,S 

Alto Volta 5,7 12,0 2,4 79,l 16,8 20,0 35,5 28,5 

Et iop{a 5. l 12. 8 1,0 81, 2 14. 3 10,8 5,8 8,5 

Gambia 4,0 20,0 I, 9 74' l ... ... . .. ... 
Haiti l 6. 3 13,6 1,4 68,7 .. . .. . . . . ... 
Malawi 5. l 12. l l ,O 81,8 l, l 18,5 16,3 22 ,8 

Hali 7,8 12. 3 0,8 79. l 42,3 34' 7 0,6 33,4 

N!ger 18,0 10,0 0,8 71, 3 41,6 -8,2 -2,5 12 ,4 

Republic• 
Centroafricana 3,2 \4 '9 0,9 81,0 8,9 17 ,4 4,0 17' l 

Republic• Unida 
de Tanzania 19,5 12,9 0,2 67 ,4 86,7 26,3 8,3 15,4 

Samoa 0,3 3,5 18,0 78,3 l. 2 -7,4 64,9 21 '3 
Somalia 13,0 14 '3 l, 3 71,4 46,9 17 '3 12' l 31, I 

Sud•n 3. 5 16. l I, 6 78,8 8,4 27' l -2,9 27,4 
t;ganda 2. 3 12. 6 0, l 84,9 -6,4 3,2 -21, l 0,8 

Total p1i1e1 menos 
ade\antadotb 8. l 14' l 2' l 75,7 32,4 20,7 13,7 20, l 

Total pa!se1 
en detarrollo 18,9 14 '9 2,6 63 ,6 35,3 24, I 24,I 26,8 

Clave: A-Art{~ulot no elaborado• que han de el1bor1r1e. 
9-Art{culos elaborados que han de someterte a elaboraci6n ultPrior. 
C-Art!cu\01 no elaborado~ destinados al contumo final. 

F.1CJ!Ort.acione1 
Participaci6n por cla1e1 con T111 de crec1m1ento, p~r 

reseecto al total (1975) cl11e1 (1970-1975) 

A B c 0 A B c 0 

38' l 13,3 38,9 9,7 28,3 20,3 22,4 18,7 

83,3 6,9 4,R 4,9 18' 7 4 7 ,0 6,9 20,2 

70,6 4,0 17 '6 7,9 9,1 25,2 29,0 25,11 

57,2 40,6 2,0 0,2 
41, 2 22,5 1,9 34,4 
60,6 14 '3 21, 5 3,6 25,3 80,7 17. 5 19,8 
71, I 6,3 14,0 8,6 l '2 -8, I 2, I 2,1 

79,9 11,5 4,5 7,0 24. 3 21. 3 6. 7 42,5 

86,0 12 '9 0,0 l ,O 7,6 39' l -20,7 -17,6 

57, 7 3 ,.', 27,5 11 • 3 5. 5 2,9 15,0 7,5 
93, l o,o 3' l 3,8 13,4 -62,9 -22 '3 -10,2 

7 5' l 0,0 15, I 9,8 31,9 -10, l 2,9 22 ,8 

89,4 5,9 0,7 4,0 7,0 7. 9 -0,3 -70,7. 
89,5 4,2 6,3 0,0 3,3 -16,9 3,6 -46,5 

71'9 6,5 15,3 I\' 3 9,4 10,0 15,8 16,5 

56,2 11. 5 5, I 27,2 18, 7 18' 3 11\, 1 27,5 

D-Art{culos elaborados destinados al con1umo final. 
Fuente: 9a•e de date• de la ONUOI. Informaci6n facilitada por la Oficina de E1tad{1tic1 dP la SPCrPtar{a de 111 NacionPI lfnid11. 
8 Tas1 de crecimiento parcia\ basada en precio1 en d6\are1 corriente1. 
bcon e1Cclu1i6n de Gambia y de Hait{. 

' 
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Naturalmente, el problema principal estriba en que los pa{ses menos ade
lantados disponen de escasos recursos nc.~urales, humanos, tecnol~;::icos o fi
nancieros. Carecen, adem4s, de mercados internos en los que basar su desarro-
1 lo industrial, y la mayorf.a d~ ellos encuentran dificultades inauditas para 
acceder a los grandes mercados mu~diales de exportaci6n. Por ello, las limi
taciones que afectan a su desarrollo industrial son m4s graves que en los de
m4s pa{ses en desarrollo. Si son realistas, tendr4n que tener en cu~nta esta 
situaci6n a la hora de definir las priorida~es en materia de inversi6n 
industrial. 

Lo cierto es que algunos de los pa{ses m·~nos adelantados disponen de i~ 
portantes recursos mineros, forestales, pes~ueros o hidroel~ctricos sin explo
tar. El desarrol lo de estos recursos proporcionar{a los insumos necesarios 
para las industrias de elaboraci6n o bas~das en la energ{a. Algun orro pa{s, 
como Bangladesh, posee grandes cantidades de mano de obra no especializada, lo 
que pet111itir{a la expansi6n de las actividades industriales que requieren un 
alto coeficiente de mano de obra. Pero el principal recurso de la mayor{a de 
pa{ses menos adelantados es la tierra cultivable. En estos pa{ses, el desa
rrollo industrial tendrA que empezar basAndose en integraciones regresivas y 
progresivas en la agricultura, creando industrias de elaboraci6n de alimentos 
e industrias textiles de fibra natural y, en algunos casos, de tratamiento de 
biomass; en una etapa posterior, y a medida que ~vance .el desarrol lo indus
trial, puede desarrol larse tambi~n la fabricaci6n de maquinaria y productos 
qu{micos agr{colas. 

Por consiguiente, el coeficiente entre la producci6n industrial interme
dia y la final tendr4 que aumentar; los limitados mercados locales de produc
tos finales se ver4n engrosados y el conjunto de la producci6n agr{cola aumen
tar4 en raz6n de la mayor demanda industrial de productos agr!colas y de un 
mayor sum in i stro de i nsumos agr{co las procedentes de l sector industrial. La 
industria y la agricultura experimentar4n una expansi6n conjunta siguiendo un 
esquema de vinculaci6n y apoyo mutuos, cubriendo as{ las necesidades bAsicas 
de los mercados nacionales, que a su vez crecer4n en virtud de los ingresos 
adicionales debidos a una mayor productividad de la fuerza de trabajo y al 
aume~to del excedente para la exportaci6n. 

Otra de las ventajas de industrias como la alimentaria y la textil es que 
requieren tecnolog{as sencillas y mano de obra poco especializada. Son, por 
lo tanto, relativamente f4ciles de instalar y de ampliar en caso necesario. 
As{ pues, en los pa{ses en desarrollo, la mayor parte de los producto~ deriva
dos del grano -galletas, macarrones, etc.- son fabricados por la pequel'!a in
dustria nacional. 

Los pa{ses en desarrol lo han conseguido ya en cierta medida aumentar el 
grado de elaboraci6n de al imentos antes de exportarlos, lo que indica que las 
redes de distribuci6n, las barreras impuestas al comercio por otros pa{ses v 
las 1 imitaciones de otro orden no son obstAculos insuperables. Ent re 1970 Y 
1977, por ejemplo, la participaci6n de los productos alimentarios elaborados 
en las exportaciones de los pa{ses menos adelantados aument6 de un 3,8% a un 
s. 8%. 11 

Lo mismo ocurre en el sector textil, donde a pesar de las pobres perspec
tivas de crecimiento atribuidas a algunos paises, los menos adelantados con
f{an en encontrar una fuente de trabajo. Desde el punto de vista tecno16gico, 
este sector es comparable a las industrias m4s elementales de elaboraci6n de 
alimentos en el sentido de que ambos pueden ponerse en marcha con maquinaria 
de coste relativamente bajo, y pueden ubicarse en zonas no url:>anas, aprove
chando as{ la posibilidad de diseminar las industrias de este sector. 

llResefta estad{stica ..• , cuadro II.6. 
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En rodo el mundo, la tndustria manufacturera se ha visto afectada por la 
vanaci6n de los precios de la energia durante el decenio de 1970. Aunque 
inicialmente la variaci6n aiect6 s6lo a los precios del petr6leo crudo, el 
encarecimiento Je los derivados del petr6leo lieg6 poco despues, incre:nentln
dose en consonancia los costes del fueloil y de la electr1cidad industriales. 
Posteriormente, y respondiendo en buena medida a decisiones politicas, subie
ron tamb i~n las dem.1s prec 10s de la ene rg !a, pri nc ipa lmente los de l carb6n y 
del gas. Dado que los paises menos desarrollaJos son todos i:nportadores netos 
de petr6leo, no han podido sustraerse al alz:a de los costos y su desarrollo 
industrial se ha visto aiectado negativam~nte. 

La participaci6n de la industria en el consumo total de energ!a tiende a 
aumentar paralelamente al nivel de ingresos de un pais, al menos en las prime
ras fases de industrializ:aci6n. As!, en el conjunto de los pa!ses en desarro-
1 lo, se estim3 que la industria absoroe, en promedio, un 35~ del consumo ener
gt!tico global. En los pa!ses menos adelantados, la participaci6n de la indus
tria se encuentra probablemente m.1s pr6xima al 15;:.-2):4, correspondiendo por 
tanto a las viviendas un valor superior, cifrado en torno a! 75-'. En estos 
mismos pa1ses el transporte consume, seg~n c.1lculos, entre el 101. y el Lu~ Jel 
total (2). Las estimaciones sabre el consumo de energ!a en las pa!ses menos 
adelantados indican que la mayor parte de la energia no est.1 co:nercializ:ada 
(por ejemplo, esti~rcol y letta). Adem.1s las estimaciones sobre consumo de 
energia per c.1pita en 1970 sugieren que el nivel de utiliz:aci6n de energia en 
los pa!ses de escasos ingresos suele oscilar en torno al 18' del valor corres
pondiente a los pa1ses de ingresos medios, y al 2,JI. del de los paises inJus
trializ:ados (bas.1'.ndose en valores expresados en kilogramos de equivalente de 
carb6n) [3j. Pero la inJustria manufacturera funciona con energia co:nercial 
y, en los pa!ses menos adelantados, con energ!a importada, lo que conduce a 
una situaci6n de escasez: de divisas. 

La disponibilidad de energ1a comercial barata ayudada a la industriali
z:aci6n en los pa!ses menos adelantados. Se tienen indicios de que la prospec
ci6n ener5Hica en estos pa!ses est.1 inten5iiic.1nc1ose. ::iegun datos de enero 
de 1980, Banglad-:?sh era el unico de los pa!ses menos adelar:tados que hao!a 
confirmado disponer de reservas de petr6leo Cunas 25 millones de barriles) y 
reservas de gas en otros yacimientos, equivalences al O,bl. aproximadamente de 
las reservas totales de energia de los pa1ses en desarrollo [ .. ], [5]. En n1n
guno de los pa!ses menos adelantados se han descubi.erto reservas importantes 
de petr6leo o de esqui.stos, si b1en se estima que 11 de ellos disponen de 
lOJ.127 millones de toneladas equivalentes de carb6n. El grueso de estas 
reservas (974) corresponde a Botswana [4]. El potencial hidroel~ctrico, en 
cambio, se distribuye de manera m.1s unitonne, dado que entre 22 de l~s pa!ses 
menos adelantados reunen el 2.:.4 del potenci.al te6rico de las paises en desa
rrollo no exportadores de petr6leo. 

De todas formas, si se oasan unicamente en los mercados y foentes de su
ministro nacionales, los pa!ses menos ;idelantados tienen pocas posibilidades 
de lograr un m!nimo desarrollo industrial. La in<lustrializaci6n de estos pai
ses deberj integrarse en el s1stem~ mundial de comercio de productos manufac
turados y semimanufacturados. En la actualidad, Los paises menos adelant;idos 
se resienten gravemente del alejamiento f !sico y econ6mico con los pa!ses que 
son los principales mercados y suministradores del mu~d0. Ellos mism0s deoe
r!an adoptar medidas destinadas a desarroilar una estructura industrial que 
pueda aprovechar la estructura del comercio mundial, con el tin de sustituir, 
al mencs parcialmente, las importaciones de productos manufacturados finales 
por las de prod11ctos semimanufacturados que se terminari;in de elaborar en es
tos pa!ses; tamoi~n haor!a que reducir las barreras -y no s6lo las barreras 
arancelarias- impuestas par otras naciones a las exp0rtaciones industriaLes 
provenientes de pa!ses menos adeLantados. De iguaL fo:-ma la cooperaci6n entre 
pa1ses vecinos puede resultar en mucnos casos b'"!neficiosa, por Loque su p11es
ta en pr.1ctica deber!a estudiarse atentamente. 
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De las limitaciones generales que pesan sobre la industrializaci6n de los 
pa[ses menos adelantados, acaso la mas importance sea la inexistencia de in
fraestructura humana y f(sica. Es necesario hacer mayor hincapi~ en la educa
c i6n y en la formaci6n profesional para poder obtener una fuerza laboral mas 
calificada. Esta medida entrana, al mismo tiempo, mejorar en t~rminos genera
les el nivel educativo y promover los estudios empresarLales y tecno16gicos. 
Es preciso potenciar las instituciones estatales de planificaci6n y de formu
laci6n de pollticas, la gesti6n de las empresas p~blicas y la estructura ban
caria, as! como los seguros y otros servicios analogos. Para satisfacer las 
necesidades de la industria y de la agricultura, nabra que mejorar la infraes
tructura f(sica -transporte, comunicaciones, producci6n de energ!a-. Es nece
sario crear mejores instalaciones para la identificaci6n y ejecuci6n de pro
yectos industriales -deficiencia que limita en gran medida la capacidad de 
absorci6n de los pa!ses menos adelantados y para la adopci6n de tecnolog!as 
extranjeras y desarrollo de las propias. 

Es necesario examinar atentamente la posibilidad de fusi6n de empresas ya 
sean grandes, medianas o pequenas, o bien pdblicas, privadas o de capital ex
tranjero. Una tactica que podria aplicarse consistiria en fomentar al mismo 
tiempo las inversiones en tecnolog!a moderna en gran escala por parte de em
presas publicas y extranjeras con fines de exportaci6n (al ser pequel\os los 
mercados locales y grandes las necesidades de divisas) y, al mismo tiempo, las 
inversiones rurales en pequefta escala y con alto coeficiente de trabajo por 
parte de empresarios locales que cubrir!an la demanda basica de los mercados 
locales y actuar!an como subcontratistas de empresas mayo~es. 

Conviene senalar que, si bien los pa!ses menos adelantados tienen muchos 
pu1;t:os en cormin, difieren tambi~n en numerosos aspectos. En Africa y en Asia 
meridional, por ejemplo, ~us problemas y aspiraciones son globalmente diferen
tes. Aunque algunos de estos pa!ses estan ya o estaran pronto en condiciones 
de producir, cuandc menos en cierta medida, productos industriales relativa
mente avanzados, como maquinas-herramientas o c iertos produc tcs qu imicos y 
elictricos, otros carecen aun de la base necesaria para ello y seguiran duran
ce bas tante t iempo en es ta s i tuac i6n. Es tas di ferenc ias habran de tenerse e:l 
cuenta a la hora de trazar planes de industrializaci6n para cualquiera de los 
paises menos adelantados. 

En cualquier caso, se necesitara un gran volumen de inversiones adiciona
les para la industria manufacturera. Determinadas estimacio~es basadas en el 
modelo econom~trico global de las Naciones Unidas dan una idea del orden de 
magnitud que se prec~sa. Estas estimaciones figurar, en el cuadro 12. Segdn 
el cuadro, las necesidades de inversi6n anual en la industria mar·.1tacturera de 
lo~ pa!ses menos adelantados aumentar!an de 300 millones de d6lares en 1980 a 
400 millones en 1985, y a 2.000 millon"3 en el aflo 2000, de mantenerse las 
tendencias actuales (valores en precios de 1974). Por otra parte, para que la 
producci6n industrial siguiese el ritmo de expansi6n requerido para cubrir las 
necesidades te6ricas que exigir!a el objetivo de Lima, 12 las inversiones 
tendr1an que aumentar hast a 900 mil lones de d6lares en 1985 y hast a 7. 5UO 
millones en el ano 2000. En este caso, la participaci6n de las inversiones en 
la industria manufacturera con respecto al conjunto de las inversiones pasaria 
de un S, 7% en 1980 a ~n 1S,9% en el aflo 2000. La participaci6n de los 
pa1ses menos adelantados en las inversiones manufactureras en los pa{ses 

12El objetivo de incrementar la participaci6n de los pa1ses en desarro
llo en el conjunto de la producci6n ind~strial mundial al 25% para el atlo 2000 
qued6 formulado en la Declaraci6n y Plan de Acci6n de Lima en Materia de 
Desarrollo Industrial y Cooperaci6n {ID/O'.)NF.3/ 31, cap!tulo IV), que se 
transmiti6 a la Asamblea General mediante una nota del Secretario General 
(A/ 10112), y recogida tamoi~n en el folleto PI/38 de la ONUDI para 
infonnaci6n publi~a. 

( 



Cu•dro 12. Ejemploa de neceaid•dea de inverai6n estim•d•• h••t• el •fto 2000 

Necesidades de Contribuci6n de los 
Participaci6n en las 
inversiones manufac 
tureras del total de 
paises en desarrollo 

Participaci6n de los 
recurses extranjeros 

en las inversiones 
manufactureras 

(porcentaje) 

recurses extranjeros 
a las inversiones 

manufactureras 
(en miles de millones 

de d6lares
8

) 

Ano 

1980 
Escenario de 
la tendencia 

1985 
2000 

Escenario para 
el ol:jetivo de 
Lima 

1985 
2000 

inversi6n 
manufactureras 

(en miles de 
millones

8
de 

d6lares ) 

0,3 

0,4 
2,0 

0,9 
7,5 

Participaci6n en 
las inversiones 

en todos los 
sec tores 

(porcentaje) 

5. 7 

6,9 
ll ,2 

7,3 
15,9 

(porcentaje) 

0,8 

0,7 
l ,O 

l, 3 
l,8 

4,3 

5,3 
7,3 

12. 3 
14,4 

O,Ol 

0,02 
0. 15 

O, l I 
I ,OB 

Fuente: ONUDI, en base a los principales indicadores econl\micos que muestran las tendencias de desarrollo pro~ectadas, 
facil1tad~s por el Departamento de Asuntos Econ6micos y Sociales Internacionales dP la Secretaria de las Naciones Unidas. 

8 Valores en precios de 1974. 
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manufactureras en los paises en desarrollo aumentar{a del 0,8% en 1980 al 1,8% 
en el ano 2000, lo que todav{a constituye una parte muy exigua del total. ta 
participaci6n de los recursos extranjeros en las inversion~s manufactureras se 
elevar{a de un 4,3% en 1980 hasta un 14,4% en el ano 2000, y la aportaci6n 
actual de los recursos extranjeros pasar{a de 10 millones en 1980 a l.080 mi
llones en el 2000. Estas cifras, basadas en gran numero de supue~tos, no de
ben tomarse como definitivas, aunque indican que la transferencia de una parte 
m{nima de las inversiones mundiales manufactureras a los pa{ses menos adelan
tados supondr{a un gran impulso para las perspectivas de industrializaci6n de 
e~tos pa{ses, siempre que se prepare a ~stos para incrementar su capacidad de 
absorci6n. 

En resumidas cuentas, los pa{ses menos adelantados se encuentran todav{a 
por lo general en una situaci6n postcolonial, que se refleja en unas institu
ciones sociales y po Ht icas d~bi les y en unas econom!as subdesarro1 ladas y 
basadas en el comercio exterior, en las inversi~nes y en la tecnolog{a. Para 
romper este c{rcul~ vicioso, estos pa{ses precisan formular y poner en pr4cti
ca poHticas de construcci6n nacional elevando el nivel, el crecimiento y la 
distribuci6n de los ingresos, e incrementando la autosuficiencia y el desarro-
1 lo y la participaci6n de las persona3. M4s concretamente, y en lo tocante a 
la estructura econ6mica, estas pol{ticas tendrian que prop1c1ar; 

a) ta eficacia en la obtenci6n de flujos de capital neto consistentes 
(tomando en cuenta en la medida de lo posible los precios futuros); 

b) Ahorros y reinversiones que proporcionen crecimiento; 
c) En cuanto a la producci6n, una combinaci6n de productos que satisfa

gan nee es idades b4s icas, generen ingresos o ahorro de d ivi sas y fort a lezcan 
una progresiva integraci6n (bienes intermedios de capital para sectores 
prioritarios); 

d) En cuanto a los insumos, una combinaci6n basa~a en una integraci6n 
reg1·es iva m4s con so 1 idada y e 1 emp leo de tecno log{ as apropiadas va 1 i~ndose, 
dentro de las posibi lidades existentes, de recursos abundantes (mano de obra 
sin calificar) en lugar de recursos escasos (capital, especialistas, divisas); 

e) Conocimientos tecnol6gicos especializados y desarrollo empresarial; 
f) Ubicaci6n de actividades en zonas rurales y en otras de escasos in

gresos siempre que los beneficios socioecon6micos lo justifiquen; 
g) Una estructura de la propiedad ( propiedad pl'Jb 1 ica, pequenos y gran

des propietarios, propiedad extranjera) que se corresponda con el m4ximo de 
beneficio socioecon6r.ico; 

h) Una infraestructura f{sica y social de apoyo. 

Medida1 de pcl!tica, nacionale1 e internacionales, 
de nece1idad urgente 

Un programa coherente y efectivo de medidas de pol!tica requiere una es
trategia de desarrollo destinada a incrementar la capacidad de absorci6n en 
consonancia con los objetivos nacionales. Del an4lisis precedente se despren
de la necesidad de, junto con un reforzamiento del sistema de gesti6n econ6mi
ca nacional, un conjunto de inversiones vinculadas y reforzadas mutuamente en 
el sector agr!cola (incluida la silvicultura y la pesca cuando sea aplicable), 
la industria, la infraestructura Hsica (transporte, comunicaciones, produc
ci6n de energ!a), la infraestructura social (educaci6n y capacitaci6n, sanidad) 
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y, en el caso de algunos pa!ses menos adelantados con importantes yac1m1entos 
miner ales u otros rec1.srsos natura les, en la exp lotac i6n y e laborac i6n de 
~stos.13 

La industrializaci6n podrfa proseguir sobre la base de la integraci6n d• 
una industria a gran escala y moderna con una a pequena escala y tradicional, 
es decir, la promoci6n de las inversiones en tecnolog{a moderna a gran escala 
por empresas publicas y extranjer&s, principalmente para la exportaci6n y para 
su uso po~ la agricultura y la industria nacional (maquinaria, productos qu{
micos), junto con la promoci6n de inversiones a mediana ya ~equefta escala, de 
alto coeficiente de mano de obra (y, cuando sea posible, en el medio rural) 
por empresarias nacionales con objeto de proveer, aparte de empleo, las nece
sidades b!sicas (alimentaci6n, vestido) para la poblaci6n, y tambi~n para pro
porcionar insumos industriales a trav~s de convenios de subcontrataci6n con 
empresas de mayor envergadura. Podr{a reducirse el costo en moneda ext:anjera 
de las importaciones y aumentarse los ingresos procedentes de las exportacio
nes no s6lo mediante la expansi6n de las industrias de sustituci6n de importa
ciones y exportaci6n sino tambi~n mediante el desplazamiento de las importa
cion1es de productos finales a productos intermedios que requieren una mayor 
elaboraci6n y aumentando el grado de elaboraci6n de las exportaciones. 

Los planes de inversi6n industrial deber{an reflejar asimismo las expec
tativas de desarrollo industrial en otros pa{ses. El hecho de que el creci
miento industrial de los pa!ses menos adelantados haya tendido a ser inferior 
al de otros paises en desarrollo es especialmente significativo a la luz de la 
meta de Lima fijada para el ano 2000. La consecuci6n de esta meta supone una 
aceleraci6n estimada de la tasa global de crecimiento del VAM en los pa{ses en 
desarrollo, de aproximadamente el BX, basado en pautas hist6ricas (extrapola
ci6n de tendencias pasadas) de alrededor del 10,5% (6). 

Para lo!' pa{ ses me nos ade lantados, ser4 l6gicamente di fie i l a lcanzar esa 
tasa de crecimiento. Si no se aumenta considerablemente la ayuda internacio
nal, la posici6n relativa de los pa!ses menos adelantados probablemente se 
deteriorar4 aun m!s durante los decenios de 1980 y de 1990. Para evitar, o al 
menos pal iar, est a situaci6n la comunidad internacional deber4 desplegar un 
gran esfuerzo, en comparaci6n con los recursos que ahora proporciona, 14 con 
objeto de incrementar el crecimiento industrial de los pa{ses menos adelanta
dos al mismo tiempo que esos pa{ses se comprometen a incrementar su capacidad 
de absorci6n. No es descabellado sugerir que un incremento en la tasa de cre
cimiento del VAM en los pa{ses menos adelantados hasta alcanzar el 8%, es de
cir, la tasa media de crecimiento esperada en los pa{ses en desarrollo en con
junto sobre la base de tenden.::ias hist6ricas, sea la meta mfnima en la que 
basar los esfuerzos de asistencia.15 

13con referencia a otros recursos naturales, puede anadirse, por ejem
P lo, que el med io ambiente de a lgunos de los paf ses me nos ade lantados puede 
ser propicio para su apertura al turismo. 

l4No obstante, en relaci6n con el PIB de los pdses m!s ricos, un tal 
compromiso requerir! s6lo una proporci6n muy pequena de los recursos 
disponibles. 

l5En la Estrategia Internacional del Desarrol lo para el Tercer Decenio 
de las Naciones Unidas para el Desarrrollo se sugieren objetivos de crecimien
to de un 7% del PIB y de crecimiento de la producci6n manufacturers del 9% 
para los pa{ses en desarrollo en conjunto (v~ase la resoluci6n de la Asamblea 
General 35/56, anexo, p!rrs. 20 y 29). 
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En la Tercera Conferencia General cle la ONUDI, en el Plan de Acci6n de 
Nueva Delhi en materia de Industrializaci6n de los Paises en Desarrollo y 
C.Ooperaci6n Internacional para SU oesarrollo Industriai (ID/OJNF.4/22 y 
Corr.l) se propusieron diversas medidas de politica destinadas al desarrollo 
de la industria en los pa!ses menos adelantados. 

Adem4s de ello, algunos otros aspectos de las politicas pueden tener gran 
importancia. Dado que los fondos para inversiones son en general fungibles, 
es decir, que pueden transferirse de un sector a otro, el nivel global de ayu
da extranjera en condi~iones de favor es un importante factor en la determina
ci6n de la cuant1a de la inversi6n inJustrial, aun cuando la mayor parte de la 
ayuda es t4 de st inada a act i vidades dist int as de la ind us t ria. En consecuen
c ia, la industria de los paises menos adelantados se benef1ciara si los paises 
m4s ricos y las organizaciones internacionales pueden realizar el esfuerzo de 
incrementar masivamente su ayuda a otros sectores de las economias de los pai
ses menos adelantados y mejorar las condiciones de esa ayuda. 

Los paises m4s ricos, incluidos en determinados casos los paises en desa
rrollo de ingresos m4s elevados, podrian tambi~n prestar asistencia ampliando 
los cr~ditos a la exportaci6n industrial y proporcionando garant1as y subven
ciones por intereses para pr~stamos comerciales, que -a diferencia de algunos 
de los pa{ses en desarrollo de ingresos m4s elevadoslos paises menos adelanta
dos experimentan grandes dificultades para obtener debido a sus d~biles situa
ciones financieras. Aqu~llos podrian proporcionar una gran ayuda a los paises 
menos adelantados ofreci~ndoles la cancelaci6n de su deuda, o por lo menos su 
congelaci6n. 

Los pa1ses m4s ricos podrian ayudar proporcionando un acceso m4s libre a 
sus m<:1:cados para los productos industriales, no s6lo eximiendo a los pa!ses 
menos adelantados de algunas de las complicaciones de los acuerdos preferen
ciales existentes en materia de aranceles aduaneros, por ejemplo, sino tambi~n 
exceptuando a esos patses de los obst4cuios no arancelarios, de las cuotas con 
arreglo al Acuerdo Multifibras, etc. Deber!an investigarse asimismo las for
mas de reduc ir los cos tos de transporte ent re los pa ts es me nos ade lant ados y 
los principales mercados mundiales. 

Los pa1ses menos adelantados necesitar4n asistenc1a en la obtenc i6n de 
acceso a bajo costo a tecnolog!as, en la capacitaci6n de directores y t~cnicos 
y en la busqueda y explotaci6n de recursos naturales. Ser4 necesaria tamoi~n 
una mayor ayuda en el reforzamiento de los procedimientos de planificaci6n, 
adopci6n de pol1ticas e identificaci6n de proyectos, evaluaci6n y aplicaci6n, 
as{ como en la mejora de las estad!sticas econ6micas, si se desea que de las 
inversiones se deriven unos mayores beneficios sociales y una mejor capacidad 
de absorci6n. 

Finalmente, es de la m4xima importancia hacer hincapi~ en que las decla
raciones de buenas intenc~ones no son suficientes; la situaci6n es extremada
mente grave, de importancia vital para millones de personas, y la comunidad 
internacional tiene la obligaci6n de adoptar medidas de pol!tica pos1t1vas, 
incluidos compromisos especificos a largo plazo, financieros y de otro tipo. 
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL PARA LOS PAISES MENOS 
ADELANTADOS, PEQUENOS Y CON ESCASOS 'U:CURSOS 

Secretar!a de la ONUDI 

Introducci6n 

Pese a la diversidad y l1eterogeneidad que presentan 10s paises menos ade
lantados en cuanto a sistemas de desarrol lo, grados de apertura y dotaciones 
de recursos, todos ellos se encuentran ante una triste realidad. Su creci
miento ha experimentado una constante deteriorizaci6n y las corrientes de re
cursos externos procedentes de la comunidad internacional han disminuido pro
gresivamente debido a la apat!a, la inflaci6n mundial y las desfavorables re
laciones de intercambio en el decenio de l':l70. Sus nerspectivas futuras pro
bablemente sean aun m4s sombr!as a menos que se adopten desde ahora medidas 

urgentes para poner fin a esta tendencia. 
S6lo recientemente la comunidad internacional ha comenzado a reconocer 

plenamente la enorme magnitud de los problemas a que se enfrentan los pai.ses 
menos adelantados y a realizar esfuerzos especiales para solucionarlos. En 
particular, en la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer 
Decenio de las Naciones Unidas para el ])esarrollo (resoluc16n 35/56, anexo), 
la Asamblea General ha declarado oficialmente que los problemas de los paises 
menos adelantados constituyen una prioridad esencial dentro de la Estrategia, 
y ha adoptado un programa especial de acci6n para el decenio de 1980. Se ha 
pedido a la ONUDI que imprima el mismo sentioo de urgencia a sus esfuerzos 
para resolver los problemas de industrializaci6n en los pa1ses menos adelanta
dos. Esos esfuerzos han conducido a la formulaci6n de un programa de me<lidas 
especiales para los pa!ses menos adelantados, l que fue posteriormente 
reafirmado por la Junta de Desarrollo Industrial en su 1~

0 

per1odo de 

sesiones. [l]. 
El objetivo del presente art1culo es la busqueda de una estrategia viable 

de desarrollo industrial para los pa!ses menos adelantados pequenos. El foco 
geogr.Hico estA centrado en Africa, donde est,fo situados 21 de los 31 paises 
de ese grupo. La atenci6n se concentra en un subgrupo de pa!ses menos adelan
tados caracterizado por tener recursos comparativamente escasos y una pobl<>
ci6n reducida de wenos de 7 millones, analizAndose muchos de los problemas que 
~stos comparten as! como las elecciones que est~n llamados a hacer en su cami-

no hacia la industrializaci6n. 
Si bien el estudio gira en torno a los paises menos adelantados conside-

rados pequei'lo s, no se de j an de lado los prob le mas de los pa !se s mayo res, que 
tienen, l6gicamente, id~ntica gravedad. El articulo es selectivo, no por la 
importancia relativa de los problemas tratados, sino por la necesidad de dis
t inguir entre pa1ses menos adelantados pequei'\os y grandes sobre la base del 
tamatlo de los mercados nacionales, potenciales o que a su vez limita las op
ciones de desarrollo y las estrategias para la industrializaci6n. 

En las publicaciones recientes sobre desarrollo econ6mico se ha hecho 
gran hincapi~ en la importancia de efectuar una distinci6n anal!.tica entre 
pa!ses en desarrollo grandes y pequetlos. Por ejemp~o, Kuznets [2] ha destaca
do la neccsidad de elaborar "variantes de una teor1a del crecimiento econ6mico 
para la~ muchas unidades nacionales pequetlas, diferente a la concebida para 

1Aprobado por la Tercera Conferencia General de la ONUDI, celebrada en 

.'ueva Delhi del 21 de enero al <J de febrero de 1980 [2J. 
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las pocas grandes existentes". Demas [3] se hace eco de la opini6n de que la 
teor1a tradicional de crecimiento econ6mico basada en una gran econom1a cerra
da no es aplicable a los problemas de los pequetlos pa!ses en desarrollo y, que 
per el lo, es import ante "hacer una dist inc i6n taj ante ent re el proceso de cre
c imiento en una gran econom1a cerrada y en una pequeiia econom!a abierta". 
Chenery y Taylor (4) observan la tendencia de los grandes paises a industria
lizarse antes que los pequenos debido a que las econom!as de escala desplazan 
sus ventajas comparativas hacia la industria, si bien la importancia de este 
efecto puede disminuir a medida que aumentan los ingresos, y puede finalmente 
quedar mas que equilibrada por las mayores exportaciones de productos manufac
turados procedentes de pequetlos pa!Ses. Kessing y Sherk [ 5) han hecho hinca
p i~ en las grandes ventajas en relaci6n con la manufacturaci6n de que disfru
tan los grand~s pa!ses con respecto a los pequeftos y han concretado que los 
efectos del tamatlo del pais es el factor mas importante en el caso de la in
dustria de bienes de capital. 

Basicamente, la diferenciaci6n entre paises menos adelantados pequetlos y 
grandes en la formulaci6n de una estrategia viable de industrializaci6n tiene 
una gran validez te6rica y practica dado que los grandes paises tienen un mer
cado industrial potencialmente grande, lo que permitir!a la adopci6n de una 
estrategia para el desarrollo industrial dirigida al mercado nacional, con lo 
que se producir!a una amplia gama de manufacturas predominantemente para mer
cados nacionales, mientras que los pequetlus paises tal vez tengan que apoyarse 
mas en el comercio internacional para su i~dustrial1zaci6n. 

No existen normas universalmente aceptadas para medir el tamatlo de un 
pa!s. En estudios anteriores se han tornado coma base los diferentes volUlllenes 
de pot>laci6n o la superficie de tierras utilizables [3j, [5), [6). En esta 
ocasi6n, el tamano del pa!s se ha medido en funci6n de su poblaci6n debido a 
la influencia de ~sta en el tamatlo del mercado nacional, escogi~ndose arbitra
riamente una poblaci6n de 7 millones a mediados de 1978 como l!mite mAximo 
para distinguir a los pequetlos paises (todos los paises menos adelantados, 
excepto siete, estan incluidos en esta categor!a). 

Los pa1ses menos adelantados se caracterizan generalmente por ser el gru
po mas pobre y mas vulnerable de la comunidad internacional con enormes pro
b lemas de todo tipo. 

En estas circunstancias, y dado el actual estado turbulento de la econo
m!a mundial, con todos los problemas de estancamiento en la inflaci6n, crisis 
energH ica, aumento del proteccionismo y desequi librio monetario internacio
na l, es prec iso trazar una es trategia vi ab le de ind us trial izac i6n para esos 
pa1ses menos adelantados pequetlos que les permita salir definitivamente de su 
actual estado de pobreza generalizada e iniciar un proceso de desarrollo auto
sostenido. No es preciso indicar que no existe una teorfa generalmente acep
tada sobre la estrategia para el desarrollo industrial aplicable a las cir
cunstanc ias unicas de los paf.ses menos adelantados pequellos. Las historias 
citadas con frecuencia sot>re los ~xitos de los pa!ses de Asia sudoriental po
s iblemente no puedan rep et i rse dad as las c ire unstanc ias espec ia les de esos 
pa!ses, por ejemplo, la dosis excepcional de capital h1.1mano y Usico generado 
en ellos. Obviamente, ninguno de los ingredientes b4sicos necesarios para una 
rtriJida industrializaci6n -capital Usico y mano de obra calificada pueden ob
tenerse en las primeras fases de la industrializaci6n, cuando ~sta literalmen
te est4 surgiendo de la nada. 

Este art1culo trata de evaluar las principales opciones disponibles para 
los pa!ses menos adelantados pequeftos, y especialmente los pa!ses con escasos 
recursos, en t~rminos de estrategia para el desarrollo industrial, con objeto 
de proponer una estrategia viable, y especificar las medidas de ayuda interna
c ional que se ne::esitar4n. En la pr6xima secci6n se examinan los prot>lemas 
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que la industrializaci6n implica para el mercado nacional y, e11 particular, la 
viabilidad de la estrategia de industrializaci6n dirigida al mercado nacional 
para los pequeftos pa!ses. Se examina despu~s 1 a estrategia de la industriali
zaci6n orientada a la exportaci6n, haci~ndose especial hincapi~ en su impor
tancia para los pa!ses menos adelantados pequenos. En la proxima secci6n se 
analiza el problema de la transici6n de la industrializaci6n dirigida a la 
sustituci6n de importaciones a la orientada a la exportaci6n, y especialmente 
el momento de efectuarla. Se examinan otras importances cuestiones relaciona
das con la transferencia de tecnolog!a y con la funci6n del gobierno en la 
industrializaci6n y, al final, se formula una serie de recomendaciones de po
l!ticas surgidas de este estudio. 

La industrialiaaci6n para el mercado naciolll'l 

La priaac1a de ls industrializaci6n 

En el pasado, las pol!ticas econ6micas de la mayoria de las pa!ses en 
desarrollo estuvieron influenciadas en gran medida por la teoria tradicional 
del desarrollo econ6mico, basada en las argumentos del excedente de mano de 
obra y de la filtraci6n. Has especificamente, estan basadas en el conjunto de 
teor!as desarrolladas par los principales pensadores en cuestiones de desarro
llo (tales coma Lewis, Fei y Rains), en el sentido de que el sector industrial 
moderno se transformar!a en el principal sector de los pa!ses en desarrollo, 
ya que, utilizando la oferta ilimitada de mano de obra, el costo de subsisten
cia de t!sta permitiria una acumulaci6n r4pida en el sector industrial, las 
beneficios de la industrializaci6n se filtrarian hacia el sector pobre de la 
sociedad y ello dar!a lugar al desarrollo rural. 

La experiencia pr4ctica de muchos pa!ses en desarrollo poco respaldo 
aporta a la validez de esta teor!a general, y la teor!a de la filtraci6n, en 
particular, se ha convertido en una mera esperanza piadosa. En consecuencia, 
Vanek y E)omerij [ 7] observaron que "las pocos que, procedentes del campo, ob
tuvieron trabajos sindicados bien remunerados, se convirtieron en consumidores 
pasivos de sus productos industriales. La mayor!a de los que proced!an del 
campo, al no encontrar trabajos bien remunerados, formaron las infinitos ba
rrios de tugurios que rodean a todas las ciudades. Con el r4pido crecimiento 
de la poblaci6n registrado en todas partes y el crecimiento insuficiente del 
empleo en el sector moderno, se acentu6 la miseria y la pobreza de las barrios 
de tugurios y del campo en la mayor parte de los casos". 

Estos autores observaron asimismo que el proceso de acumulaci6n y ahorro 
que se habia esperado no habia conseguido ponerse en marcha dado que la mayor 
parte de los beneficios generados en el sector industrial moderno bien se 
transfirieron al extranjero o pasaron a manos de un pequefto grupo de ricos, 
cuya propensidad a gastar en bienes de lujo extranjeros era insaciable, bom
bardeados constantemente coma estaban par los efectos de demostraci6n de la 
opulencia occidental. Incluso en el caso de que se produjese esa acumulaci6n, 
se producir1a una distribuci6n muy desigual de la riqueza y la consecuente 
concentraci6n de poder en manos de la ~lite. 

Los paises menos adelantados pequeftos pueden aprender mucho de las viejos 
esquemas de industrializaci6n de muchos pa!ses en desarrollo. Las siguientes 
caracteristicas comunes parecen destacar entre sus diversas experiencias: 

a) El crecimiento del empleo ha estado par debajo de la expansi6n de la 
producci6n en el sector industrial, lo que implica un alto grado de coeficien
te de capital; 

b) Como corolario del caso anterior, el sector industrial no ha podido 
convertirse en una importance fuente de ~mpleo productive para el excedente de 
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mano de obra en el sector agr!cola y, como resul':ado, la mayor parte del peso 
de la creaci6n de empleo ha reca!do en el sector agricola; 

c) El consumo per c~pita de la producci6n industrial ha pennanecido 

estancado; 
d) La expansi6n de la producci6n industrial no ha estado en proporci6n 

con el predominio de las recursos asignados a la industria a expensas de la 

agricultura; 
e) El proceso de industrializaci6n ha exacerbado la mala distribuci6n de 

los ingresos y de la riqueza. 
Sin embargo, algunos de las puntos destacados anteriormente, aunque par

cialmente v.Hidos, son muy discutibles. Primera, se espera demasiado y en un 
plazo muy corto de la capacidad creadora de empleo del sector industrial mo
derno. Estudios emp!ricos recientes en lo que respecta al analisis del multi
pl icador del ingreso y el empleo en los paises industrializados apuntdn defi
nitivamente al hecho de que el efecto en el empleo directo de las invt:i:siones 
industriales es pequei'lo en re laci6n con las efectos secundarios, a saber, las 
e fee tos en t re las ind us t rias resu 1 tantes de las compras rec !procas de insumos 
y las efectos inducidos par las ingresos de la propagaci6n de las ingresos en 
el analisis multiplicador tradicional. Esos efectos secundarios en el empleo 
no fueron tomados habitualmente en cuenta par los que critican la incapacidad 
del sector industrial para crear suficiente empleo. Indudablemente, en las 
primeras fases de la industrializaci6n, cuando las vincuiaciones entre indus
trias son aun dt!biles, los efectos secundarios pueden no ser importante3, pero 
a med ida que la base industrial se amp 1 ie e integre, tanto hori zor.::a l como 
verticalmente, el efecto de las actividades industriales en el emp!eo sera 

cada vez mayor. 
El estancamiento del consumo per capita de bienes industriales procede en 

gran medida de desequilibrios estructurales causados por la falta de vincula
c iones agr!colas e industriales. Los incrementos de la productividad e ingre
sos agr!colas son especialmente importantes para la generaci6n de demanda na
e ional de productos industriales en las primeras fases del desarrollo. Este 
factor tiene una mayor importancia por el hecho de que la agricultura domina 
la econom!a; en la mayoda de los paises menus adelanta<los, mas del 804 del 
e~pleo perten~ce aun al sector agricola. En consecuencia, es esencial no s6lo 
que no se relegue el desarrollo agricola coma resultado de la preocupaci6n por 
el desarrollo industrial sino tambi~n que las vinculaciones entre industria y 
agricultura constituyan una parte integrante de la estrategia para la 

ind us trial izac i6n. 

Problemas durante las primeras faaea de la induatrializaci6n y 
oecesidad de la iodustrialiaaci6n para auatituir iaportaciones 

En la fase incipiente de industrializaci6n en que se encuentran la mayo
r!a de los pa!ses menos adelantados, el problema estriba en empezar desde cero 
cuando las elementos basicos -capital, mano de obra calificada, know-how y 
toda una serie de infraestructuras f!sicas e institucionales- son 
practicamente inexistentes. Las alternativas son todavfa mas restringidas en 
raz6n de la escasa entidad del mercado interior, que excluye la producci6n 

industrial basada en economias de escala. 
En vista de estas graves limitaciones, es preciso abordar opciones deci-

sivas en lo referente al sector, escala )' calendario de inversiones, y espe
cialmente en cuanto a los plazos y el escalonamiento de las inversiones globa
les en infraestructura de apoyo y en la creaci6n <le ciertas industrias. Aun 
disponiendo de capital exterior, la financiaci6n y gesti6n de plantas de 

-------------- - -~- - - I 
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grandes dimensiones y de sistemas de producci6n complejos rebasa por lo gene
ral la capacidad del sector put>lico y del privado en la fa:;e inicial de 
industrializaci6n. 

Si bien por un lado es precise desplegar grandes esfuerzos para movilizar 
los recurses internos y externos a fin de poner en marcha el proceso de indus
trial izac i6n en los paises me:tos adelantados pequei'los, tambien hay que enfren
tarse a decisiones dificiles acerca del tipo de industrias manufactureras ade
cuadas a las condiciones imperantes al comienzo en cada pais. Habida cuenta 
del bajo nivel de la tecnolo~!a y del reducido mercado interior de estos pa!
ses, parece l6gico que l'l mayor parte de la producci6n manufacturera empezase 
por utilizar un alto coeficiente de mano de obra y se centrase en el empleo de 
procesos mecAnicos simples aplicados a materiales del pa{s, y en la producci6n 
de bienes de consumo perecederos destinados al mercado local, es decir, que 
cubran neces idades bas icas como al imentos, ropas y a lo j amiento. Ej emp los de 
industrializaci6n basada en tecnolog!as elementales serfa el trabajo de los 
herreros de pueblo, que fabrican nerramientas sencillas, la alfareda local, 
la fabricaci6n de tejidos en telares manuales, la producc16n de ladrillos y 
tejas y cualquier otro tipo de actividad manufacturera sencilla a tenor de los 
conocimientos t~cnicos locales, y eficiente dentro de sus bajos niveles de 

produce i6n. 
AdemAs de l prob lema que plantea la se le cc i6n de produc tos y modos de pro-

ducc i6n adecuados, surgen nuevas dificultades a la hora de elegir un regimen 
id6neo de comercio exterior. En el caso de las industrias que compiten con 
las importaciones, es necesario formular una pol!tica industrial clara que 
permita decidir de que mane=a y en que medida se las protegera de la competen
cia extranjera. El quid de este problema estriba en que una protecci6n exce
siva fomenta industrias ineficaces e intereses creados, en tanto que una pro
tecci6n insuficiente extingue de ra!z las nuevas industrias. 

La mayor1a de los principales te6ricos del desarrollo convienen en que la 
sustituci6n de importaciones durante las primeras fases de la industrializa
ci6n es necesaria como primera medida de cara al desarrollo industrial, inclu
so en los pa!ses menos adelantados pequei'los. El fomento de la sustituci6n de 
importaciones ha hecho posible, por lo general, una rapida expansi6n de la 
industria manufacturera, como se ha demostrado en los casos de Brasil, M~xico, 
Filipinas y Turqu!a. Kubo y Robinson (8] y el Banco Mundial [9] han puesto de 
relieve la importancia crucial que tuvo la sustituci6n extens iva de imporca
c iones durance el perfodo que precedi6 al extraordinario crec imiento de las 
exportaciones de productos manufacturados en algunos pa!ses de Asia del sures
te, por ejemplo. Es en est a primera fase de sust ituci6n de importac iones 
cuando cabe poner en marcha los disposicivos protectores, en canto que se ad
qu ieren conoc imientos especial izados, se imp l an ca la inf raesc rue tura necesa ri a 
y se consolidan las bases tecnol6gicas, codo lo cual contribuye al dt.sarrollo 
de las industrias nacionales y al reforzamiento de su competitividad interna
cional. En realidad, sin esta fase previa tal vez no hubieran sido posibles 

los recientes logros obtenidos en Asia del sureste. 
Si se exceptua la c reac i6n de una base de exportac i6n, lo s pa !se s pequ e-

i'lo s del grupo de los menos adelantados apenas disponen en princ ipio de otra 
opci6n que la sustituci6n de importacione:;, dada la situaci6n de pobreza en 
que se encuentran. La industria manufacturera no puede prosperar en un entor
no en el que el mercado interior es reducido, la infraestructura primitiva, el 
capital y las dotes empresariales escasas y los crabajadores con preparaci6n 
pdcticamente inexistentes. La salida mAs sencilla a esta dif!cil situac.i.6n 
consistir!a en centraree en el mercado interior ya existence, aoastecido por 
lo comun de importaciones del exterior y desarrollado probablemente gracias a 
los importadores o a empresas comerciales. Puede ser l!cito aducir el viejo 
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argumento de la "industria naciente" en las primeras fases de la industriali
zaci6n. Entre las razones de peso que justifican la adopci6n de medidas pro
tectoras en forma de derechos de ill'portaci6n, fijaci6n de cupos o prohibici6n 
absoluta de las importaciones y de la concesi6n de licencias industriales, se 
tiene; las reducidas dimensiones de los mercados, que hacen imposible practi
car econom!as de escala, el mayor volumen de los castes unitarios fijos, en 
raz6n de las mayores necesic!ades de infraestructura, el mayor coste de los 
fletes e instalaci6n de equipos para las factor!as, la fuerte dependencia de 
servicios extranjeros costosos, los alto!' precios de las materia:o primas y 
bienes intermedios importadvs, y las elevadas primas de r1esgo de las 
capitales. 

Exactamente por las mismas razones, no cabe esperar que las industrias 
nacientes amparadas por una estrategia de industrializaci6n destinada a susti
tuir las importaciones acusen un r4pido aumento en el crecimiento de su pro
ductividd y en su competitividad. Durante bastante tiempo tendr4n que cargar 
con el lastre de los elevados costos de capital originales, las altas tzsas de 
rendimiento, los derechos de patente, los considerables gastos derivados de 
los servicios t~cnicos y del personal extranjero, las importantes necesidades 
de flujo de fondos para los servicios de las deudas, etc. Naturalmente, todos 
estos factores tienden a coartar el crec imiento de la productividad y a inhi
bir la competitividad durante un largo per!odo. 

Algun tiempo despu~s de que las empresas nacientes se han asentado firme
mente y han comenzado a desarrollarsP, las pol!ticas industriales tropiezan 
con nuevas complicaciones. A medida que se expande el mercado, la atomizaci6n 
ocasionada par la aparici6n de nuevas empresas puede llegar a imposit.ilitar 
una econom!a de escala. En tales circunstancias, el Estado se ve enfrentado 
al dilema de restringir su entrada y conceder monopolios a las empresas exis
tentes, perpetuando as! su ineficiencia, o bien fomentar la competencia, frag
mentando con ello el mercado. En cualquiera de los dos casos la eficiencia 
productiva se resiente. Cabe la posibilidad de que el Estado saque las conce
siones a concurso y otorgue los derechos exclusives al mejor postor, pero esta 
posibilidad pudiera no ser viable pol!ticamente. 

La experiencia adquirida en relaci6n con la estrategia de industrializa
c i6n para sustituir importaciones parece indicar que la primera fase de susti
tuci6n conlleva por lo general un escaso valor agregado interior, debido al 
abundante contenido de Dienes y componentes intermedios de importaci6n, y de 
capital extranjero. Pero si esta estrategia se va aplicando sin tropiezos, en 
la segunda fase (que suele tener lugar unos 10 anos despu~s del comienzo de la 
primera} cabe esperar un sesgo apreciable en la composici6n de las importacio
nes, a favor de las materias primas y de los bienes intermedios y de capital, 
junto con una apreciable disminuci6n de las importaciones de bienes de consumo 
perecederos. A medida que la econom!a se prepan para la fase m4s avanzada, 
en la que los bienes intermedios se producen en el pa!s, las incipientes in
dustrias de sustituci6n de importac iones pueden alcanzar una saturaci6n del 
mercado coma consecuencia de las dimensiones relativamente pequeftas del merca
do nacional, especialmente en el caso de los pa!ses menos adelantados peque
ttos. A consecuencia de ello, istos adquieren un exceso de capacidad. Como 
estas industrias medran al amparo de las medidas proteccionistas, se encuen
tran pobremente equipadas en cuanto a eficiencia estructural como para poder 
competir eficazmente en el exterior. Curiosamente, pudiera ser que los merca
dos exportadores fuesen el dnico medio de incrementar la tasa de utilizaci6n y 
de hacerse con econom!as de escala. 

Por consiguiente, cuando los mercados interiores son relativamente peque
ttos, la aplicaci6n de pol!ticas de sustituci6n de importaciones una vez trans
curridas las primeras fases de la industrial izac i6n debedan abordarse con 
extrema cautela. Una vez que se han explotado plenamente las posibilidades 
iniciales de sustituci6n de importaciones, resulta en extrema dificil realizar 
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nwevos progresos. Esto se debe a que una estrategia orientada hacia el inte
rior, como es la de sustituci6n de importaciones, exige desarrollar multiples 
Uneas de producci6n, cada una de las cuales se resentira de la ineficiencia 
econ6mica que ocasionan las limitadas dimensiones del mercado; por otra par
te, la producci6n de bienes intermedios y de capital y la de bienes de consumo 
perecederos en las ultimas fases requieren tambi~n unos insumos de alta tecno
log!a, de elevado coeficiente de capital y de abundantes conocimientos espe
cializados, todo ello organizado a una escala relativamente grande; pero las 
pequellas dimensiones del mercado obligan a descartar tales posibilidades. 

Incluso para algunos de los pa:!ses ~n desarrollo, que han aplicado una 
estrategia de sustituci6n de importaciones hasta dejar bastante atr!s las pri
meras faseJ, los resultados obtenidos se han considerado por lo general un 
fracaso. A continuaci6n se exponen algunos de los principales argumentos en 
contra de esta estrategia. 

En primer lugar, no se crean v{nculos importantes entre las industrias 
modernas en gran escala y las industrias locales en pequeda escala. Ello se 
debe a la renuenc ia de las empresas de producci6n en gran escala a conceder 
contratas a empresas locales, en parte por consideraciones de calidad, pero 
sobre todo para no perder el control del mercado, especialmente cuando se tra
ta de grandes multinacionales. En algunas esferas de la actividad industrial, 
la creaci6n de industrias de producci6n en gran escala responde a razones de 
eficiencia t~cnica. En estos casos, es frecuente que las industrias locales 
en pequena escala produzcan una gama de productos sin ninguna relaci6n con los 
de las industrias modernas de producci6n en gran escala, originando as:! i..na 
dualidad industrial en la que ambas partes coexisten, cada una en su propia 
esfera, con un volumen de transacciones interindustriales escaso o nulo. 

En segundo lugar, el crecimiento del sector industrial moderno puede lo
grarse a expensas de las pequenas industrias aut6ctonas. Estas, enfrentadas a 
la eficacia de las actividades publicitarias y promocionales de la industria 
moderna, pueden llegar incluso a desaparecer. 

Ei tercero de los argumentos es el elevado costo en divisas. Especial
mente en las primeras fases de la industrializaci6n, cuando no se dispone de 
capacidad tecnol6gica ni de preparaci6n laboral para producir bienes interme
dios o de capital, hay que importar todos los insumos excepto la mano de obra 
barata, y el costo unitario· total resultante podr{a ser superior a los costos 
c.i.f. de las importaciones sustituidas. Existe adem4s la posibilidd de que 
la producci6n se interrumpa, por falta de divisas. As!, Little, Scitovsky y 
Scott [ 10] senalan que "la capacidad existente en la fase final de prodt;cci6n 
es excesiva, en tanto que en la fase intermedia es demasiado escasa; esta 
disparidad obliga a importar mas insumos de lo previsto, y cuando no se dispo
ne de divisas con las que pagar las importaciones st llega a una infrautiliza
ci6n de la capacidad en la fase final de producci6n". La interrupci6n de la 
producci6n, y la consiguiente infrautilizaci6n de la capacidad industrial por 
falta de divisas son problemas que cobraran aun mayor importancia en el pr6xi
mo decenio, en que se espera un aumento vertiginoso de los precios del petr6-
leo, lo que acaparara un porcentaje cada vez mayor de las exiguas divisas, que 
los pa!ses menos adelantados hubieran podido utilizar para pagar la importa
ci6n de bienes intermedios y de capital. 

En cuarto lugar, la sustituci6n de importaciones no ha conseguido crear 
puestos de empleo productivos en cantidad suf iciente como para hacer verdadera 
mella en el abrumador nivel de desempleo y de subempleo de los paises en desa
rrollo. Esta objeci6n no es tan grave si se tiene en cuenta la posibilidad de 
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una mayor elevaci6n del nivel de empleo en las fases posteriores de la indus
trializaci6n, cuando los v!nculos entre las industrias est4n mis consolidados 
y los e fee tos ind irec tos de las re lac iones 1.nte rindus t ria les sob re e 1 em;>leo 

adquieren mayor importancia. 
En quinto lugar, la sustituci6n de im;>ortaciones ha estado emparejada con 

una disparidad de ubicaciones industriales y la consiguiente desigualdad en la 
distribuci6n geogr4fica de los ingresos, especialmente entre los sectores ur
bano y rural. La elecci6n de la ubicaci6n industrial esta influida por nume
rosos factores, entre ellos las ventajas que a este respecto presentan las 
materias primas y los suministros de energ!a, la infraestructura econ6mica, la 
proximidad geogr4fica a los mercados, e incluso la co:weniencia pol~tica. 
Pero no parece demasiado peregrino decir que una estrategia de sustituci6n de 
importaciones sea por s! misma ia causa de estos desequilibrios regionales, 
s ino un factor que prop ic ia e 1 aumento de las des igua ldades existentes. Mas 
bien parece que la inadecuada distribuci6n geografica de las industrias se 
deba al juego de fuerzas de los grupos de poder econ6mico y politico que con
forman la orientaci6n b4sica de la estrategia de sustituci6n de importaciones. 

En sexto lugar, se ha criticado la arbitrariedad en la selecci6n de pro
ductos que implica toda estrategia de sustituci6n de importaciones. Este tlpo 
de estrategia favorece ostensiblemente la producci6n de una gama de productos 
de consumo de los que se surten las clases urbanas ricas. Se satist'acen las 
necesidades de la poblaci6n en las zonas urbanas, que proporcionan beneficios, 
en tanto que se descuida totalmente el desarrollo de industrias orientadas 
hac ia nee es id ad es b4s icas para e 1 abastec imiento de l sec tor m4s pob re y mas 
ampl~o de la poblaci6n, especialmente los campesinos pobres. 

Por ultimo, la estratep,ia de sustituci6n de importaciones distorsiona la 
asignaci6n de recursos, y 10s consumidores pagan unos precios m4s elevados que 
en el caso de los art!culos de importaci6n. Esta distorsi6n inhibe la compe
tencia, que a su vez se opone a la adquisici6n de experiencia y al crecimiento 
de la product ividad y afecta negat ivamente a la estabilidad de la estructura 
industrial a largo plaza, alentando la inversi6n en proy~ctos con posibilida
des de obtener beneficios r4pidos al amparo del fuerte proteccionismo. 

Despu~s de haber examinado algunas de las estrictas limitaciones que pe
san sobre la estrategia de industrializaci6n sustitutiva de importaciones, no 
es sorprendente observar un desencanto creciente con respecto a esta estrate
gia, e incluso un claro rechazo de su Vdlidez. As! resume Landsberg {11) este 
asunto con cierta raz6n, afirmando que para los pa!ses del tercer mundo los 
resultados de la incustrializaci6n sustitutiva de importaciones fueron todo lo 
contrario de positives: a) mayor penuri.a de alimentos para la mayoria de la 
poblaci6n; b) una industrializaci6n limitada; c) un aumento de las desigual
dades regionales; d) un incremento de los d~f icits y de la deuda. 

Induatriali1aci6n orienta~a a la exportaci6n 

Fundamento de la eatrategia de induatriali1aci6n 
orientada a la exportaci6n 

En la secci6n precedente se analizaron las posibilidades y li:nitaciones 
de La industr~alizac16n orientada al mercado nacional, y especialmente la sus
t ituci6n de importaciones, en el contexto de Los paises menos adelantados pe
quenos. Una de las importantes conclusiones obtenidas de esos estudios es que 
la sustituci6n de importaciones puede ser un primer paso necesario en la crea
ci6n de una base industrial y tecnol6gica as! como en la formaci6n de personal 
con conocimientos especializados. Si, por o'::.ra parte, ese proceso trasciende 
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de la fase preparatoria inicial, la continuaci6n del desarrollo industrial 
probablemente se enfrentar4 a muchas graves limitaciones endtmicas. 

Recientes estudios sot-re las pi!:Itas del crecimi<?nto industrial [4], [5), 
(12), [13], [l~], [lS], [16], [17) han centrado gran parte de su atenci6n en 
la identificaci6n de un esquema de crecimiento eficiente. uno de los modelcs 
m4s comunmente aceptados es la teor!a de la progresi6n a trav~s de sucesivas 
fases de ventajas comparativas. En otras palabras, la especializaci6n indus
trial evoluciona gradualmente hasta adoptar una forma sofisticada y compleja 
que se inicia con industrias con Fersonal sin calificar, de mano de obra in
tensiva y bajo nivel tecnol6gico, se transforman en industrias de gran inten
sidad de capital y, finalmente, culminan en el desarrollo de industrias con 
personal muy calificado y tecnolog!a m4s avanzada. En t~rminos de los esque
mas de crecimiento de industrias individuales, las industrias de mano de obra 
intensiva, de bienes de consumo perecederos tales como textil~s, vestido y 
art 1culos de cuero, corresponden a las primeras fases de la industrializa
ci6n; los productos qu!micos y la siderurgia son caracter!sticos de las in
dustrias que logran una prominencia en las fases intermedias de la industria
lizaci6n; y los metales b4sicos y la maquinaria, as! como el equipo de trans
porte, caracterizan a algunas de las importantes industrias en una fase poste
rior (4). La importancia crucial de la fase intermedia en las pautas de cam
bio estructural arranca del hecho de que se est4n utilizando cada vez mayores 
cantidades de productos qu!micos y sidertlrgicos como insu~os intermedios, con 
lo que est4n aumentando las vincu lac iones indust ria les reg res i vas y 
progresivas. 

Dado este esquema 6ptimo de desarrollo industrial, se plantea la cuesti6n 
de determinar las formas que podr!a adoptar la estrategia para el desarrollo 
industrial as! como las pol!ticas con m4s posibilLdades de facilitar el procc
so de evoluci6n de la especializaci6n industrial. Ha quedado ampliamente de
mostrado que la estrategia para la industrializaci6n basada en la sustituci6n 
de importaciones dirigida al mercado interior no constituye la elecci6n apro
piada para los pa!ses menos adelantados pequenos, excepto en las primeras fa
ses de la industrializaci6n. La secuencia 16gica ante una tal estrategia pa
rece ser un cambio hacia la industrializaci6n orientada a la exportaci6n. La 
validez y viabilidad ie esta ultima estrategia como la pol!tica de industria
lizaci6n m4s adecuada para los pa!ses menos adelantados peque~os necesitan, no 
obstante, un examen m4s a fondo. Adem4s, es igualmente importante especificar 
los t ipos de med idas correct i vas, las ayudas externas y la coop erac i6n nee esa
ria para nacer viable esa estrategia. 

Obat4culoa para 101 pa!aea menoa adelantadoa pequenoa 

Es preciso trazar una clara distinci6n entre las exportaciones manufactu
radas de los grandes pa{ses en desarrollo y de los pequenos paises en desarro
llo. Segun el estudio de Landsberg (11), Argentina, Brasil, India y Mtxico 
representaban en conjunto el 554 de toda la producci6n manufacturera del ter
cer mundo, pero s6lo alrededor del 25% de todas las exportaciones ~e productos 
manufacturados del tercer mundo (en senticlo estricto). En cambio, Hong Kong, 
Malasia, la Repllblica de Corea y Singapur representaron en conjunto menos del 
104 de la producci6n pero el 354 de las exportaciones manufacturadas del ter
cer mundo (si bien Malasia y la Reptlblica de Corea no pueden ser consideradas 
peque!\Os pa1ses en tl!rminos de poblaci6n). De ello se infiere claramente que 
si cuentan con grandes mercados nacionales, recursos naturales relativamente 
abundantes y una infraestructura aceptablemente s6lida, los grandes paises en 
desarrollo disponen de una base industrial que les permite producir una amplia 
gama de manufacturas tr;idicionales basadas en recursos tales como productos 
alimenticios, tabaco, madera, textile11 y artkuios de cuero. La fabricaciOn 
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de esas manufacturas tradicionales esta destinada tanto a los mercados nacio
nales como a la exportaci6n, y la dependencia de las exportaciones es menos 
grave en los pa!ses grandes que en los pequeilos pa!ses en desarrollo exporta
Gores. En cambio, los pequeftos pa!ses en desarrollo se caracterizan general
mente por sus reducidos mercados internos y sus pobres dotaciones de recursos 
nz:u~ales. En consecuencia, esos paises estan espe~ializadvs en manufacturas 
no basadas en recursos destinadas principalmente a la exportaci6n (por ejem
plo, prendas de vestir, articulos de ingenieria y manufacturas ligeras). No 
es preciso seftalar que las experiencia~ de las campailas de exportaci6n de es
tos ultimos paises aprovecharan directamente a los paises pequeftos del grupo 
de los menos adelantados, mientras que las de los grandes pa!ses en desarrollo 
tendr4n una importancia limitada. 

Asi pues, tres son las caracteristicas m4s destacadas de la estructura y 
tendencias actuales de las exportaciones manufacturadas de los pa!ses en 
desarrollo que pueden tener importantes consecuencias a la hora de formular 
una estrategia de industrializaci6n orientada a la exportaci6n para los pa!ses 
menos adelantados pequeilos. En primer lugar, las exportaciones de manufactu
ras procedentes de todos los pa!ses men?S adelantados en tl!rminos tanto de 
comercio entre paises en desarrollo como de comercio Norte-Sur son virtualmen
te no existentes. En segundo lugar, las exportaciones de productos manufactu
rados del tercer mnndo est4n en manos de un reducido numero de paises en desa
rrollo. En tercer lugar, las exportaciones de manufacturas de pa!ses en desa
rrollo no han adquirido adn las su~icientes proporciones en conjunto como para 
afectar adversamente la producci6n manufacturera y el empleo en general de los 
paises industrializados. En esas circunstancias, cabe preguntarse qu~ posibi
lidades tienen los pa!ses menos adelantados pequeilos de iniciar con ~xito una 
nueva campafta de exportaci6n. Para responder a esta cuesti6n tal vez sea ne
cesario efectuar una evaluaci6n realista de algunos de los obst4culos a que se 
enfrenta ese grupo de paises para llevar a cabo una indus~rializaci6n orienta
da a la exportaci6n. 

En primer lugar, las perspectivas para la apertura de nuevos mercados de 
exportaci6n, especialmente de mercados en pa!ses industrializados, dan poco 
pie para mantener una postura incluso de moderado optimismo a la luz de la 
inestabilidad actual de la economia mundial, postrada en la angustia del es
tancamiento en la inflaci6n y de la consiguiente contracci6n de mercados en 
los pa!ses desarrollados. Como resultado, los pa!ses en desarrollo que siguen 
una politica de industrializaci6n orientada a la ex~ortaci6n encontrar4n difi
cultades cada vez mayores para mantener su nivel actual de produccidn y expor
taciones globales. Si la economia mundial continuase creciendo a un ritmo del 
3 o el 4%, este proceso aliviaria en gran medida el problema, creando sufi
cientes mercados adicionales para las nuevas exportaciones manufacturadas pro
cedentes de pa!ses en desarrollo. Pero ello tal vez sea un planteamiento op
timista, dado que el sombr!o panorama econ6mico actual de Occidente no augura 
un futuro m4s prometedor. Especialmente, el languido rendimiento econ6mico de 
los paises occidentales probablemente continuar4 en el pr6ximo decenio, dado 
que se han terminado los d!as de las materias primas baratas, especialmente de 
la energ1a a bajo costo, debilitando gravemente su posici6n competitiva en el 
mercado mundial; la primacia del sector manufacturero altamente productivo 
como motor del crecimiento econ6mico ~s al~o que pertenece al pasado y que ha 
sido sustituida por el dominio del sectcr :!e servicios, que r.o se presta en s! 
a un alto crecimiento de la productividad. 
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En segundo lugar, como respuesta negativa al actual estancamiento inter
nacional en la inflaci6n, un exaltado sentirniento de proteccionismo corre a lo 
largo de los pa1ses industrializados. Como resultado, est.4n apareciendo cada 
vez con mis fuerzas diversas formas de obsticulos al cornercio, a saber, cuo
tas, irnpuestos especiales, carteles oficiosos, arreglos de comercializaci6n 
met6dica, etc. 

Por ultimo, pero no por ello de menor importancia, existe el problema de 
los pa!ses que acaban de incorporarse a la industrializaci6n. Como se men
c ion6 anteriormente, los mercados de manufacturas de mano de obra intensiva en 
el mundo industrializado nan sido absorbidos por un reducido numero de pa!ses 
en desarrollo que dominan esta esfera, tales como Hong Kong, Singapur y la 
Republica de Corea. En consecuencia, es preciso abordar en primer lugar el 
problema de la penetraci6n de mercados con objeto de preparar el carnino para 
las campattas de exportaci6n. Pueden existir varias soluciones diferentes a 
este problema. La m.4s obvia consiste en que los paises industrializados abran 
mercados adicionales para las exportaciones manufacturadas de mano de obra 
intensiva espec!ficarnente destinadas a pa1ses menos adelantados pequettos. 
Especialmente, dado que el grupo de pa!ses que acaba de incorporarse a la in
dustrializaci6n no ha desarrollado aun la infraestructura f1sica e institucio
nal necesaria para apoyar esas actividades de exportaci6n, es muy importante 
conceder algun tipo de cuotas favorables que permitan a esos paises asegurarse 
sus mercados iniciales desde el principio de su campaita de exportaci6n. Otra 
via para iniciar y ampliar las exportaciones manufacturadas de parses menos 
adelantados pequenos es a trav~s de una cuoperaci6n t~cnica y econ6mica estre
cna entre pa1ses en desarrollo que est.4n experimentando una ripida industria
lizaci6n y pa!ses menos adelantados. Al explotar las ventajas comparativas 
cambiantes y la din.4mica divisi6n internacional del trabajo, esos pa1ses que 
estin experirnentando una r.4pida industrializaci6n con una proporci6n dominante 
de las export ac iones de manufac turas de pa 1ses en desarro l lo t rasc ienden el 
territorio tradicional de las exportaciones manufacturadas de mano de obra 
intensiva y se aventuran en la fabricaci6n y la producci6n en serie mis tecno-
16gicamente avanzada y con mayores conocimientos especializados al mismo tiem
po que, diversifican sus mercados. Este proceso llevari consigo un cambio en 
la composici6n de las exportaciones de manufacturas de pa!ses en desarrollo 
mis avanzados que dejarin de consistir en mercanc1as tradicionales de mano de 
obra intensiva tales coma textiles, prendas de vestir, montaje electr6nico y 
otras manufacturas ligeras y se sustituir.4n par mercanc1as de tecnolog!a m.4s 
avanzada y que requieren mayores conocimientos especializados, tales coma pro
ductos de ingenier1a, maquinaria, component.es, bienes de consumo no perecede
ros y equipo de transporte. El proceso estari marcado asimismo par un despla
zamiento de la prodacci6n de mano de obra intensiva de los paises mis desarro
llados a las pa!ses menos adelantados -una forma de redespliegue industrial 
Sur-Sur que ya se h?.oia producido anteriormente en las industrias textiles, 
primero desde el Jap6n a la Republica de Corea y Hong Kong y despu~s entre 
pa is es de Asia sudorienta 1. Es de pr ever que de esa reordenac i6n indust ria 1 
puedan derivarse dos importantes beneficios. oentro de un esp!ritu de autosu
f icienc ia colectiva, la ripida industrializaci6n de los paises en desarrollo 
podr!a ayudar a las pafses menos adelantados pequenos a conservar sus mercados 
de exportaci6n iniciales para manufacturas de mano de obra intensiva en pa[ses 
industrializados en los que ya hab!an penetrado anteriormente. Ademc1s, los 
pa1ses en desarrollo en proceso de ripida induqtrializaci6n podrian proporcio
nar mayores oportunidades de mercado a los pa!ses menos adelantados pequeitos 
dado que, a 1 acentuarse ese proceso, apa rece una tendenc ia nae ia un mayor su
minis tro de capital en respuesta al incremento de salarios y tiene lugar un 
crecimiento de sus insumos de bienes de mano de obra intensiva. 
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Como corolario del argumento anterior, la expansi6n del comerci.o entre 
pa!ses en desarrollo crear.1 me>:cados locales y regionales, y de esta forma, 
proporcionar§ mayores oportunidades a los paises menos adelantados pequei'los de 
compart ir los beneficios del comercio exterior. L6gicamente, el comercio en
tre pa1ses en desarrollo es la piedra angular de la autosuficiencia colecti
va. A pesar de su atractivo ideol6gico, puede tener sus propios problemas 
politicos, y las experiencias pasadas en relaci6n con la expansi6n del comer
cio y la cooperaci6n econ6mica entre pa!ses en desarrollo no permiten mantener 
una postura muy optimista. Despu~s de todo, las propios paJ:ses en desarrollo 
pueden mantener una pol1tica proteccionista en sus e~fuerzos de industrializa
ci6n, y las conflictos politicos entre ellos pueden con frecuencia constituir 
un obst.iculo a la realizaci6n de ese objetivo. 

Aun en el caso de que se creen para los paises menos adelantados pequenos 
mercados de exportaci6n para bienes manufacturados de maoo de obra int~nsiva, 
preferiblemente con pocos conocimientos especializados, con el apoyo active de 
la comunidad internacional o sin ~l, e incluso si los pa!ses menos adelantados 
pueden mov1lizar fruct1feramentP tanto sus recurses nacionales come exteriores 
para su fabricaci6n, no desaparecer~n las principales dificultades relaciona
das con el estilo de vida de las pa!ses que acaban de incorporarse a la indus
trializaci6n. Per otra parte, existe el problema de la comercializaci6n y 
promoci6n de una serie de productos manufacturados. Como se destac6 anterior
mente, las pa!ses menos adelantados pequeftos carecen par completo de la infra
estructura institucional necesaria para el desarrollo de pol1ticas de promo
ci6n de exportaciones. Dadas las inestables condiciones actuales de le~ wer
cados extranjeros y la creciente ala de proteccionismo, el problema de la co
.nercializaci6n est~ adquiriendo proporciones cada vez mayores incluso para un 
pui'!ado de pa1ses en r~pido proceso de industrializaci6n con unos ~xitos envi
diables en su promoci6n de exportaciones. Una forma f~cil de salir de :?Ste 
estancamiento es la contrataci6n de empresas extranjeras, habitualmente empre
sas transnacionales, que ya disponen de una amplia red de comercializaci6n en 
todo el mundo y est§n bien versadas en las complejas normas del juego por el 
que se rige el comercio internacional. Es un hecho hist6rico que las inverso
res extranjeros han desempei'lado un papel efectivo en la creaci6n de nuevas 
industrias rara los mercados de exportaci6n. Buen ejemplo de ello es la ex
tendida produc~i6n en el extranjero de bienes de mano de obra intensiva, tales 
come electr6nicJ y prendas de vestir. Es sabido que las empresas transnacio
nales gozao de conocimientos altamente especializados en la comercializaci6n 
internacional as! coma en la explotaci6n de las posibles beneficios resultan
tes de la divisi6n internacional del traba]O entre sus plantas nacionales es
parcidas per diversas partes del mundo. En suma, a pesar de sus muchas y gra
ves deficiencias y del posible detrimento para el pais anfitri6n resultante de 
las inversiones extranjeras directas, parecen existir pocas alternativas cuan
do se emprenda la industrializaci6n orientada a la exportaci6n, a la colabora
ci6n con socios extranjeros en las fases iniciales de la promoci6n de la ex
portaci6n, y posterior transferenc ia gradual de know-how en materia de comer
cializac i6n de las empresas extranjeras al grupo empresarial nacional. 

Papel de laa empreaaa trananacionalea 

Dada la escasez de capital nacional y de empresarios calif icados, y habi
da cuenta de la virtual inexistencia de know-how sabre comercializaci6n y pro
moci6n, resulta casi inevitable que los pa!ses meno.i desarrollados pequetfos 
dependan al comienzo de las inversiones del exterior para lanzar una campana 
de exportaci6a efect iva, a pesar de las consecuenciail negat ivas que esto po
dr!a acarrear, y ser§ necesario un gran aflujo de estas inversiones para romper 
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1 as ataduras que supone la sust ituc i6n de importac iones. r,as inve rs iones ex
tranj eras de las empresas transnaciondles traen consigo capital, tecnolog!a, 
directivos y t~cnicas de comercializaci6n, de todo lo cual los pequenos paises 
menos adelantados acusan una gran carencia, y pueden ayudar a implantar una 
cultura productiva y un sistema de valor pecuniario conducentes a la indus-

crializaci6n del pa1s que las recibe. 
Indudablemente, el Estado puede desempeftar un papel importante a la hora 

de atraer las inversiones del interior. Las politicas estatales de estimulo a 
la inversi6n extranjera abarcan una amplia variedad de incentivos a la inver
si6n, como franquicias fiscales, cr~ditos subvencionados, tipos de cambio bo
nificados, exenci6n de derechos de importaci6n para bienes de capital y mate
rias primas, desgravaciones por inversi6n, depreciaci6n acelerada, etc. En el 
pasado, las inversione3 extranjeras y especialmente las actividades de las 
empresas transnacionales se caracterizaban por: a) estar interesadas funda
menta~mente en producir para el mercado interior del pa1s donde invierten, es 
decir, en la sustituci6n de importaciones; b) utilizar operaciones de montaje 
en media y gran escala, explotando la mano de obra barata; c) adoptor tecno
logias avanzadas y la consiguiente creaci6n de empleo que ~s m!nima; d) esta
b lecer escasas vinculac iones interindustria les, espec ia lmente ent re el sec tor 
manufacturero moderno de gran envergadura y las industrias aut6ctonas de pro
ducci6n en pequefta escala; e) una elevada proporci6n de importaciones; f) la 
aglomeraci6n geogr!fica de sus actividades en torno a la capital. 

Una de l~s principales objeciones que cabe hacer a las actividades de las 
empresas transnacionales es el control econ6mico extranjero que entrai'lan la_ 
i nvers iones ext ranjeras. Es tas empre sas, preocupadas por la max imizac i6r> de 
beneficios y totalmente insensibles a los intereses del pa1s en que invierten, 
centran sus actividades en proyectcs que proporcionen con la mayor rapidez el 
m4ximo rendimiento sobre sus inversiones, lo que resulta posible gracias a las 
generosas :oncesiones del Gobierno local y a una h!bil repatriaci6n de 

beneficios. Los dai'\os infligidos a la econom1a por las actividades de las empresas 
transnac iona les llegan inc luso a acarre ar la des aparic i6n de las ind us t rias 
locales que producen en pequefta escala art1culos semejante5 a los de aqu~
llas; por ejemplo, productos textiles, bebidas, cigarrillos, etc. Estas in
dustrias nativas incipientes se ven a menudo arrolladas por la fr!a eficiencia 
de las sociedades transnacionales, por su mejor publicidad de productos de 
mare a y por sus m~t odos de vent a. Ot ros imped ;_mentos con que t rop iezan las 
industrias nativas son las pol!ticas estatales d~stinadas a atraer inversiones 
extranjeras, como la concesi6n de privilegios en materia de derechos de adua
na, la exenc i6n de impues tos sob re la renta de soc i 0 dade s, la sob rev a lorac i6n 
de la moneda, los cr~ditos subvencionados, etc. En los casos en que las pe
~1enas empresas aut6ctonas consiguen mantenerse a flote, muchas v~ces al ampa
ro de pol1ticas estatales, la inversi6n extranjera tiende a conformar una es
tructura dual de la econom!a, caracterizada por la ..:oexistencia de industrias 
modernas de. alto coeficiente de capital con otras industrias locales de bajo 
nivel tecno16gico y elevado coeficiente de mano de obra, sin ninguna relaci6n 

entre ambos grupos. En los ultimos ai'ios, la naturaleza de la inversi6n extranjera y las acti-
vidades de las sociedades transnacionales han experimentado un cambio impor
tante. Desde el final de la segunda guerra mundial hasta ~ace muy poco, las 
actividades de estas sociedades, especialmente las de los Estados unidos de 
Aln~rica, ten1an como objetivo la expansi6n del mercado en el tercer mundo, es 
decir, el desarrollo de industrias de :.:1stituci6n de importaciones y no la 
creaci6n de bases de exportaci6n para abastt-~r mercados nacionales. La mayo
ria de las inversiones directas efectuadas por :')s Estados unidos en pa!ses 
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lat inoamericanos de me re ado interior amp l io, como Argentina, Brasil o ME!xico, 
pertenec!an a este grupo. En los ultimos tiempos, una nueva modalidad de in
versi6n extranjera, conocida como subcontrato internacional2, ha surgido 
como fuerza dominante que incide en ias exportaciones de productos manufactu
rados del tercer mundo. 

Tanto las filiales en el extranjero de las empresas transnacionales como 
las empresas mixtas con participaci6n transnacionai y nacional, o los produc
tores independientes de pa!ses en desarrollo, pueden hacerse cargo de subcon
tratos internacionales. El estudio de Sharpston (18) muestra que la produc
ci6n de las filiales de empresas transnacionales acapara en el tercer mundo la 
mayor parte de la producci6n de semiconductores, as! como de circuitos rle me
m~ria electr6nicos, productos de ingenier!a y bienes de alto coeficiente de 
capital. Existen empresas independientes del tercer mundo y otras de pa!ses 
desarrollados que operan como ernpresa mixta juntamente con empresas de pa!ses 
en desarrollo especializadas en una serie de productos manufacturados ligeros, 
corno art!culos elE!ctricos acabados para el consum0, maquinas de pequei'las ji
mensiones, art!culos de deporte, juguetes, pelucas, etc. La caracter!stica 
clave de la subcontrataci6n internacional es la exportaci6n de productos manu
facturados de pa!ses en desarrollo a pa!ses desarrollados como parte Je una 
estructura organizativa completa dominada por las sede~ centrales de las em
presas, situadas en los pa!ses desarrollados, y el control completo de E!stas 
sobre la investigaci6n, el disei'lo de productos, la publicidad y la 
comercializaci6n. 

En los ultimos ai'los, parece haberse producido un prodigioso crecimiento 
de la subcontrataci6n internacional, aunque las estad!sticas sobre el volumen 
de subcontratos internacion2les son demasiado fragmentarias para poder inferir 
tendencias claras. Por ejemplo, segun el estudio de Sharps ton [ 18] la parti
cipaci6n de los pa!ses en desarrollo en las importaciones totales aut 3das 
en las partidas de arancel 806.30 y 807.00 de los Estados Unidos (que ~ravan 
el valor ai'ladido en el extranjero con derechos de importaci6n si los insumos 
;:irovienen de los Estados Unidos) aument6 del 6,4% en 1966 al 21,4% en 191>9, y 
al 35,9% en 1973. 

Indudablemente, las pequei'los pa!ses en desarrollo, y entre ellos los me-
nos adelantados, resultan bastante id6neos para 13 subcontrataci6n internacio
nal. Existen en estos paises menos industrias que compitan par una mano de 
obra barata. Las pequenas dimensiones del mercado interno de los pa!ses en 
desarrollo no constituyen un obstaculo, ya que la producci6n se ajusta a las 
necesidades de los mercados de las pa!ses capitalistas desarrollados. Ademas, 
hay un amplio margen para explotar econom!as de escala y tecnolog!as modernas 
de alto coeficiente de capital. Ne obstante, la incidencia de la contrataci6n 
internacional en cuanto a la ubicaci6n esta mas influida por la estabilidad 
pol!tica de un pa!s que par consideraciones econ6micas, por lo que se concen
tra en un pui'lado de pa!ses. 

Al igual que en otros tipos de act1vidades realizadas por empresas trans-
nacionales, parece que la subcontrataci6n internacional no ha podido cumplir 
la promesa de logr2r una industrializaci6n autosostenida de los paises en de
sarrollo. Cabe achacarles dos efectos negativos en la econom!a de los pa!ses 
en qi.e se desarrol la. En primer 1'1gar, no se han creado vinculaciones entre 
el consumo y la producci6n internos, y las operaciones de subcontrataci6~ han 
incrementado la dependencia econ6mica con respecto a los pa{ses desarrollados. 

2para un 
Sharps ton ( 18] 
en desarrollo, 

anil:lisis ilustrativo de la contrataci6n internacional, vE!ase 
y para sus conFecuencias en la industrializaci6n de los pa!ses 
vE!ase Landsberg (11]. 
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E~to se debe a que la poblaci6n q~e no trabaja en las industrias exportadoras 
d1spone en su mayorf.a de escasos ingresos, por lo que la producci6n se destina 
pri nc ipa lmente a la exportac i6n. Como consecuenc ia, la invers i6n, la as igna
c i6n de recursos y la elecci6n de tecnologf.a est4n destinadas a satisfacer la 
demanda de los paf.ses desarrollados y tienden a desconectarse de las necesida
des de gran parte de la poblaci6n. El segundo factor que retarda el proces:i 
de industrializaci6n autosostenido es el hecho de que las operaciones de sub
contratac i6n St! e spec ializan por lo comlln en la ut i l izac i6n de ma no de obra 
poco expert a, produci~ndose art iculos de ti po muy corriente, de tecnolog!a 
simple y que requieren muy poca infraestructura (por ejemplo, artf.culos depor
tivos, juguetes, pelucas y plilsticos). Por consiguiente la subcontrataci6n 
dificulta la preparaci6n de personal nativo, del que la industrializaci6n tie
ne una necesidad urgente. 

En lugar de recnazar abiertamente las inversiones extranjeras, particu
larmente las actividades de las sociedades transnacionales, como instrumentos 
de industrializaci6n, podria intentarse aplicar pol1'.ticas industriales que 
limiten las operaciones de esas sociedades sensibilizandolas en mayor medida a 
las necesidades del pals en que se invierte. Ante todo, y para hacer viable 
el crecimiento de las pequei'las industrias locales, podr!a ejercerse una fuerte 
selectividad en la elecci6n de inversiones extranjeras, aplicando medidas es
pecialmente estrictas para restringir el crecimiento de las industrias en gran 
escala que compiten directamente con las locales. ?Or ejemplo, siguiendo una 
pauta an4loga a la adoptada en Jndia, se podr!a confeccionar una lisca de in
dustrias reservadas a empresas aut6ctonas que producen en pequei'la escala con 
tecnclog1as locales, para protegerlas de la ::ompetencia extranj era directa. 
Si esta opci6n resuita menos aceptable por razones de eficiencia, pueden am
pliarse diversas medidas auxiliares, como las de asistencia t~cnica e investi
gac i6n y desarro llo, para e levar la product i vi dad de las indust rias aut6c to
nas, consolidando as! su situaci6n competitiva. Ademas, ser1a de la mayor 
importancia establecer vinculaciones entre las empresas modernas de producci6n 
en gran escala y las empresas locales de producci6n en pequei'la escala, que 
podrlan func ionar como subcontratantes. N1tura lmente, es mas f4c i l dee ir es to 
que hacerlo. Sin contar con que las empresas transnacionales se resisten en 
general a ceder parte de su control sobre la econom1a, puede ser necesario 
mejorar notablemente la calided de los productos y la eficiencia productiva de 
las empresas locales para ~atisfacer las necesidades de subcontrataci6n de las 
empresas modernas. 

Las operaciones de las empresas transnacionales han de estar mas en armo
n1a con las necesidades reales del pa1s en que operan. Esto es especialmente 
correcto en cuanto a la aplicaci6n de tecnolog1as, tomando plenamente en cuen
ta las repercusionec tecnol6gicas sobre el empleo local, la utilizaci6n de 
materias primas nacionales, los suministros y servicios de ingenieria locales, 
etc. 

La proporci6n de componentes importados en el producto final deberia ser 
una consideraci6n importante a la hora de elegir las inversiones extranjeras, 
aunque las posibilidades de elecci6n son mas bien limitadas en las primeras 
fases de la industrializaci6n. Algunas industrias, ::omo las de cementos y 
producci6n de fertilizc.ntes, aportan probablemente valores agregados del pro
ducto mayores que otras debido simplemente a la Ucil disponibilidad de los 
materiales locales. Otras, como las industria!I del autom6vil, productos far
mac~uticos y de productos electr6nicos, y otras operaciones de montaje o ana
logas con componentes locales, se crean respond1~ndo a imperiosos intereses de 
las sociedades transnacionales por esos productos. En tales casos, pocas po
sibilidades les quedan a las pequei'los paises menos adelantados, de no ser 
incrementar gradualmente los componentes locales, tal vez durante un largo 



- 62 -

per!odo, y sobre todo hacer hincapi~ en la preparaci6n laboral y en la adqui
sici6n de know-how t~cnico mediante un proceso de aprendizaje por la pr4ctica. 

Adem4s de esto, podr!a ser muy deseable un proceso gradual por el que se 
redujese el sistema de iocentivos que favorece a la producci6n con alto coefi
ciente de capital de las e.npresas transnacionales, se acentuase la interven
ci6n en la elecci6u de tecnologias y se ampliase la participaci6n local en el 
diseno y comercializaci6n de productos, todo ello para ayudar a que los pa!ses 
menos adelantados logren la autosuficiencia, pero hasta qu~ punto puede ejer
cerse este tipo de presi6n sobre las empresas transnacionales es algo que de
pende del avance de la industrializaci6n y de la solidez de las bases indus
triales subyacentes, ya que cualquier intervenci6n de los pa!ses menos adelan
tados en las actividades de las sociedades transnacionales puede interpretarse 
como una traba a los incent ivos a la inversi6n o a la expansi6n de la 
producci6n. 

Ante todo, hay que reconocer que dirigir los recursos de las empresas 
transnacionales constituye una medida provisional destinada a fomentar la pro
ducci6n industrial en las fases m4s elementales del desarrollo. Se basa en la 
premisa de que un proceso de industrializaci6n puesto en marcha con ayuda de 
recursos transnacionales tenninar!a por crear una capacidad industrial auto
generadora en los pa!ses menos adelantados, que les facultar!a para producir 
con independencia para el mercado local o para las exportaciones directas, 
mientras que, al mismo tiempo, las etapas progresivas de especializaci6n si
tuar!an a los pa!ses menos adelantados en condiciones cada vez mejores para 
negociar con las sociedades transnacionales. 

El milagro econ6mico de la Republica de Corea se pone a menudo como ejem
plo de pa!s que ha logrado liberarse de su dependencia econ6mica con respecto 
al m11ndo industrializado. Alimentada al comienzo por una inyecci6n masiva y 
continua de inversiones extranjeras, la Republica de Corea ha consolidado gra
dualmente su base indusLrial hasta el punto de haber desarrol lado con ~xito 

una amplia red nc.cional de subcontrataci6n entre empresas de producci6n en 
gran escala y empresas manufactureras locales de poca envergadura, y ha am
pliado al mismo tiempo sus redes comerciales en el extranjero, que a su vez 
han alentado la diversificaci6n de exportaciones en numerosas esferas, entre 
ellas la de astilleros y la de producci6n de acero. An4logamente, la base 
industrial de Singapur ha alcanzado un punto en que puede ser sumamente selec
t iva en cuanto a la elecci6n de tecnolog!as, especialmente a favor de las tec
nolog!as avanzadas. AdP-m4s, una vez que se ha creado una sdlida base indus
trial de este tipo, es perfectamente posible que las empresas nacionales de
sempenen un papel dominante en tanto que las companias internacionales parti
cipan s6lo como proveedores de tecnoiog!a y de know-how. 

Merece sei'lalarse, sin embargo, que las posibi lidades de que los paises 
menos adelantados influyan en las operaciones de las empresas transnacionales 
pueden disminuir aprec iablemente en el pr6ximo decenio a causa de la fuerte 
competencia entre pa!scs en des~rrollo, a medida que ~stos pugnan por ampliar 
sus campanas de exportaci6n. Dichos pa{ses competir4n por las inversiones 
extranjeras, ofreciendo incentivos diversos, tales como franquicias fiscales, 
subvenciones a la exportaci6n, o creaci6n de zonas de comercio lib.-e. Es, 
pues, imperioso regular la competencia excesiva entre pa!ses en desarrollo por 
las inversiones extranjeras, que perjudicar4 los intereses de los pa{ses menos 
adelantados, y facilitar el flujo ininterrumpido y met6dico de negocios de 
exportaci6n a estos paises. Se precisa urgentemente una politica colectiva 
coherente de promoci~n de las industrias exportadoras en los pa!ses menos ade
lantados pequei'los, basada en la estrecha cooperaci6n y en unos principios con
venidos entre pafses en desarrollo. 
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Traosicido de la iodustrializacidn para sustituir 
importaciones orientada a la exportacidn 

El escenario ideal para la estrategia de industrializaci6n sustitutiva de 
importaciones, tal coma lo conciben los er.cargados de planif icar y de fonnular 
pol!ticas, es una progresi6n a lo largo de sucesivas fases de especializaci6n, 
comenzando por la produce i6n de bienes de con sumo de e levado coe f ic iente de 
trabajo, de tecr.olog!a sencilla y perecederos, coma primera fase, siguiendo 
con la producci6n de bienes intermedios en la segunda fase y culminando con la 
producci6n de bienes de capital y de art!culos de consumo no perecederos en la 
ultima fase. Con todo, se ha demostrado que en algun punto de esta trayecto
ria, con frecuencia incluso antes de llegar a la segunda fase de industriali
zacidn coma sustituto de iirportaciones, lo normal es que las industrias inc i
pienles destinadas a este fin tro~iecen con el problema de la ~aturaci6n del 
mercado interior. Llegado este punto, la exportaci6n constituye la unica sa
lida para estas industrias, pese a no estar en condiciones de competir de ma
nera efectiva en el mercado internacional a causa de anquilosamiento estructu
ral propiciado por las pol1ticas proteccionistas de sustituci6n de importacio
nes. Por consiguiente, la cuesti6n de cu41 sea el mejor momento para pasar de 
la industrializaci6n sustitutiva de exportaciones a la orientada hacia la ex
portaci6n merece un cuidadoso examen. 

Par desgracia, no nay una regla fija para determinar el momenta y oportu
nidad 6ptimos de la transici6n. Sin embargo, se sut?le reconocer que cuanto 
:n4s tiempo se protege a las industrias de la competencia del exterior, m4s 
dif!cil resulta sustraer al control de los grupos de industrias protegidas, 
que tienen intereses creados, las pol1ticas industriales y e 1 ri!gimen de co
merc io exterior. Es, pue s, imperioso que la pol It ica de trans ic i6n se plani
f ique y se lleve a cabo bastante antes de que estos intereses creados se con
soliden pol1ticamence. 

La transici6n nunca alcanza la optimalidad de Pareto, en el sentido de 
que durante el ~roceso de transici6n hay un grupo que se beneficia a expensas 
de las deraAs. Esto se concreta especialmente en el efecto de redistribuci6n 
que acompatl:a a toda pol!tica de transici6n; se redistribuyen las ingresos, 
que pasan de las industrias dedicadas a la sustituci6n de importaciones a los 
grupos exportadores. A fin de amurtiguar algunas de las brusquedades de la 
transici6n, lo ideal ser!a planificar E!sta para que coincidiese con unas con
dicion<!s generales favorables en el plano social, econ6mico y pol!tico, como 
ser!an una re lativa estabilidad interna, buenas cosechas, una mejor re laci6n 
de intercambio, un volumen de divisas adecuado, etc. 

El conjunto t!pico de medidas de una pol!tica para iniciar la transici6n 
a la promoci6n de exportaciones comprende; a) una devaluaci6n que permita 
ajustar las tasas diferenc iales de inflaci6n nae ional e internac ional; b) 
incentivos a la exportaci6n; c) eliminaci6n de barreras arancelarias y di! 
otros tipos; d) correcci6n de algunos desequilibrios del s1stema de precios 
de mercado, como los incentivos fiscales que favorecen al capital. Evi<lente
mente, no es tan flicil hacerlo como decirlo. No cabe duda de que es dif1'.cil 
revocar disposiciones en favor de las importaciones de capital, pues las paf
ses menos ad~lantados necesitan de E!ste m4s que nunca p~ra acelerar las inver
siones en infraestructura y el desarrollo industrial. rodav!a pueden surgir 
m4s dificultades a causa de las frecuentes escaseces de divisas que ocasiona 
la ejecuci6n de una pol!tica de este tipo. Este problema se ve aun m4s acen
tuado par la ausencia de un compromiso nacional inequ!voco con respecto a la 
campana exportadora y por la erosi6n de los m4rgenes competitivos en el merca
do internacional, rlada la galopante inflaci6n interior. Pero el mils grave de 
los problemas que se plantea durante la transici6n ea la crisis de la balanza 
df' pagos. As { pues, es de capital importanc ia asegurarse un apoyo financ iero 
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adecuado del extenor para ayudar a los pequei'los paf:ses menos adelantados a 
superar es te di f re il per!odo de trans ic i6n. Es apremiante la necesidad de 
poner en marcha un mecanismo regional o interregional para movilizar recursos 
externos y prestar asistencia t~cnica destinada exclusivamente a este fin. La 
vital importancia de la ayuda exterior durante el periodo de transici6n es adn 
m4s patente teniendo en cuenta que, a medida que las exportaciones comienzan a 
aumentar, la polf:tica de liberalizaci6n del comercio y del r~gimen de tipos de 
cambio se opone frecuentemente a la expansi6n econ6mica interior. Esto se 
debe a la necesidad de aplicar poUticas monetarias y fiscales deflacionarias 
a menos que la actividad exportadora comience CJn br!o, aumentando con la ra
pidez suficiente para que la economf:a reciba un fuerte tir6n y se compensen 
los efectos de dichas Fol!ticas deflacionarias, y es bastante improbable que 
esto suceda en las primeras fases de la industrializaci6n. 

Merece setlalarse especialmente, en este contexto, lo que ocurri6 en la 
R~publica de Corea. En primer lugar, los niveles globales de protecci6n y de 
subvenci6n eran en ese paf:s relativamente bajos, y la liberalizaci6n del ~gi
men comercial no perjudi·;6 su eficiencia productiva. En segundo lugar, el 
diff:cil per!odo de transici6n tuvo lugar al comienzo del decenio de 1960, 
cuando la sustituci6n de importaciones todavia no habia progresado hasta la 
fase intermedia de industrializaci6n caracterizada por el desarrollo de indus
trias intermedias de elevado costo y de algunas de las industrias de bienes de 
capital. 

La industrializaci6n orientada hacia la exportaci6n exige, entre otras 
cosas, un firme compromiso del Estado para otorgar la m4xima prioridad a la 
promoci6n de exportaciones. Las medidas de promoci6n de exportaciones adoptan 
diversas formas. La m4s comun es la creaci6n de zonas de elaboraci6n de las 
exportaciones en las proximidades de los puertos o de los aeropuertos con el 
fin de eximir a las industrias exportadoras de aranceles y otros tipos de im
puestos sobre los insumos importados, de tr4mites burocr4ticos, etc. Para 
vincular directamente las importaciones a las actividades de exportaci6n pue
den adoptarse diversas politicas especiales: exenciones arancelarias sobre 
las importaciones de materias primas y de ctros bienes intermedios para la 
producci6n exportadora; exenciones de impuestos indirectos nacionales sobre 
las importaciones de productos intermedios para la producci6n y venta de pro
ductos <le exportaci6n; tratos preferenciales de los beneficios por exporta
ci6n mediar:te impuestos directos; cr~ditos de exportaci6n preferenciales; 
cone es i6n de l icenc ias a los export adores en func i6n de 1 rend imiento de las 
exportaciones; exenciones arancelarias y fiscales a proveedores nacionales de 
bienes intermedios para la producci6n con fines de exportaci6n, etc. 

Pero no h'_y que dar una importancia excesiva a la acumulaci6n de pol!ti
cas en una misma l!nea para la promoci6n de exportaciones. Muchas de estas 
pol!ticas se resienten con frecuencia de la ca6tica proliferaci6n de reglamen
taciones y leyes que rigen las actividades de exportaci6n, y su cumplimiento 
se ve entorpecido por los engorrosos tr4mites burocr4ticos que imponen los 
organismos gubernamentales. Por ejemplo, en este sentido la pol{tica de exen
ci6n de impuestos sobre los insumos importados para la producci6n de exporta
ciones no solamente es desfavorable para los exportadores de productos an4lo
go3 que utiiizan insumos nacionales, sino que tambi~n impide el desarrollo de 
lazos vitales entre los sectores exportadores y las industrias locales. 

Se ha subrayado que, para que los pa!ses menos adelantados pequei'los em
prendan ccn ~xi to una campaila de exportac iones, es necesaria una ofensiva en 
dos frentes simult4neos: consolidaci6n de una base industrial para la expor
taci6n de productos manufacturados y apertura de mercados de exportaci6n 
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en el exterior. Se ha senalado, adefuas, que las empresas transnacionales pue
den desempenar este doble papel potenciando la capacidad industrial de expor
taci6n e introduciendo en el mercado, al mismo tiempo, productos manufactura
dos a trav~s de sus propias rede,; internacionales. No obstante, hay otras 
posibilidades ademjs de la intervenci6n de las empresas transnacionales en la 
explotaci6n de mercados potenciales extranjeros, especialmente cuando los pa!
ses en c11sti6n experimentan un temor real o imaginario trente a las tacticas 
predatorias de dichas empresas y se resisten, por consiguiente, a contratar 
sus servicios. Una de estas posibilidades es contratar los servicios de enci
dades mercantiles extranjeras para desarrol lar nuevos mercados de exporta
c i6n. Por lo general, estas sociedades disponen ya de una amplia red mundial 
y suelen emplear excelentes t~cnicas de mercado. Otra posibilidad consiste en 
que el pafs cree sus propias entidades mercantiles con un apoyo estatal activo 
para el desarrollo del mercado en el extranjero. Esta ultima posibilidad se 
descarta con frecuencia, dada la escasez de conocimientos t~cnicos y lo inade
cuado de la infraestructura institucional de las tE!cnicas de mercado y del 
desarrollo promocional. Lo mas atractivo serra posiblemente la asistencia 
t~cnica a la promoci6n de exportaciones por parte de ocros pa!ses en desarro
llo mas industrializados que disponen de mercados en el exterior. Por ejem
plo, pa!ses como India o la Republica de Corea se encuentran en una situaci6n 
excelente para constituir empresas mixtas con pa[ses menos adelantados ?ara la 
producci6n de exportaciones, por estar dotados de considerable experiencia en 
mercados internacionales y de tecnolog!a apropiada a pa[ses en desarrollo. 
Ademas, estos pa!ses en desarrollo mas avanzados pueden verse obligados a des
viar el curso de ~u industrializaci6n, de la exportaci6n de productos manutac
turados de tipo clasi~o, con alto coeficiente de mano de obra y escasa tecno
log{a, a productos de alta tecnolog!a y de alto nivel de preparaci6n la~oral a 
medida que el continuo aumento de los niveles de los salarios perjudica la 
competitividad basada en la mano de obra barata. Como consecuenc ia de ello, 
estos pa!ses podr!an verse obligados a poner 10s ojos en los menos adelanta
dos, donde tendr!an mercados abiertos a sus nuevos produ..:tos industriales, 
nuevas ubicaciones para sus inversiones en el exterior y una foente de mate
rias primas, mientras que los paises menos adelantados ven en las paises en 
desarrollo mas industrializados mercados potenciales para sus bienes manufac
turados de alto coeficiente de mano de obra. En base a la comunidad de inte
reses y de voluntades po liticas, es necesario desarrol lar mecanismos inst itu
cionales adecuados, coma acuerdos comerciales preferenciales y mecanismos de 
complementaci6n industrial, para facilitar el comercio y la producci6n conjun
ta entre los paises menos adelantados pequef\os y los paises en desarrollo mas 
avanzados. Conviene senalar que este acuerdo cooperativo es ligeramente dife
rente, en cuanto a su naturaleza, dei t!pico plan regional de integraci6n eco
n6rnica, que fomenta la integraci6n econ6mica basandose en agrupaciones regio
nales. Este plan no se bas6 tanto en la proximidad geografica coma en la com
plementariedad que supone la existencia de distintas fases de especializaci6n 
entre los pequef\os paises menos adelantados y las paises en desarrollo m.1s 
avanzados sin la existencia de limitaciones geograficas. 

La comunidad internacional se encuentra en la acutalidad en un frenesi de 
actividades para acelerar el crecimiento econ6mico de las pa!ses en desarrollo 
en el contexto del establecimiento de un nuevo orden econ6mico internacional, 
de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Oecenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y de las rnnd,Js globales de negociaciones, 
y ello puede tener algunos efectos positivc:.s en los esfuerzos de las pa!ses 
menos ad~lantados por llevar a cabo sus campaf\as de exportaci6n. Las medidas 
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de apoyo internacionales pueden ser especialmente utiles para: a) p•oporc10-
nar un mejor acceso a los mercados de los pa!ses incustrializados; b) crear 
programas de estabilizaci6n de productos D4sicos; c) asegurar la liberaliza
ci6n de ios mercados de capitales a favor de los pa!ses en desarrol!o y, espe
c ialmente, de los pa1ses menos adelantados; d) aprovechar los recursos de las 
el!lpresas trans nae iona les en benef ic io de los pa!ses en desarro l lo; y e) ase
gurar una mayor corriente de capital y tecnolog!a procedente dei mundo indus
trializado. Escapa al 4mbito de este artkulo evaluar la medida en que los 
fines y objetivos enunciados en la Declaraci6n y el Programa de Acci6n sobre 
el Establecimiento de un Nuevo Orden Econ6mico Internacional (resoluciones 
3201 (S-VI) y 3202 (S-VI) de lJ Asamblea General) y en la Estrategia 
Internacional del Oesarrollo para el Tercer Oecenio de las Naciones unidas 
para el Desarrollo (resoluci6n 35/56 de la Asamblea General) pueden alcanzarse 
en el Fr6ximo decenio. Todos los progresos efectuados en este sentido como 
resultado de la intensificaci6n de los esfuerzos internacionales tendran, no 
obstante, importantes efectos positivos en los pa!ses menos adelantados peque
ftos en lo que respecta a sus esfuerzos de industrializaci6n. 

Finalmente, es preciso seftalar que, en la pr!ctica, pocas veces existe 
una n!tida dicotom1a entre las estrategias de industrializaci6n basadas en la 
sustituci6n de importaciones y la industrializaci6n orien::ada a la exporta
ci6n. L6gicamente, se recurre tanto a los mercados nacionales como a extran
jeros a lo largo del proceso de industrializaci6n. Todo depende de un despla
zamiento de las prioridades y de las medidas de pol1tica diferenciadas de for
ma que favorezcan a un tipo de industrializaci6n con respecto al otro. Dado 
que, en lo que respecta a determinadas industrias, las empresas muy pequenas 
pueden funcionar eficientemente incluso dentro de un merc2do nacional relati
vamente pequefto, existe un cierto 4mbito para la selecci6n en la aplicaci6n de 
los instrumentos de pul1tica, si bien el principal empuje de la estrategia de 
industrializaci6n puede dirigirse bien hacia el exterior o hacia el interior. 
No obstante, en los casos en que se estaDlezcan dos series de instrumentos de 
politicas p~rA fines diferentes, debe existir una garant1a de que una no este 
en contradi.;ci6n con la otra. ?or ejemplo, las industrias de exportaci6n tal 
ve z no est~n ob l igadas a adqu iri r insumos int ermedios produc idos por indus
trias de sustituci6n de importaciones a precios m4s elevados de los que preva
lecen en el mercado mundial. Por otra parte, ello suscita la cuesti6n espino
sa de cu4ndo deber!an desarrollarse las industrias de productos intermedios y, 
posteriormente, las industrias de bienes de capital, de forma que no se anulen 
las ventajas comparativas. En otras palabras, se trata de deteminar si el 
pa is p:.iede permitirse esperar que la expansi6n de los mere ados nae ionales y 
extranjeros d~ lugar a la aparici6n de econom!as de escala. No existe una 
respuesta clara a esta cuesti6n. En determinados casos, puede ser conveniente 
iriciar una nueva industria antes de lo que estar!a justificado por este prin
c ipio estricto de la ventaja comparativa. I.a validez de un cal argumento se 
pone aun m4s de manifiesto en los casos en que los patses menos adelantados 
peque!los hacen frente a fuertes obst4culos comerciales proteccionistas y los 
mercados de exportaciones para bienes de mano de obra intensiva est4n virtual
mente en manos dt otros que tuvieron antes acceso a ellos. 

Otraa iaportante• cueationea 

La tranaferencia de tecnologla 

Los ~todos de transferencia de tecnolog1a de pa!ses desarrollados a pa!
ses en desarrollo son l6gicamente variados y numerosos. La tecnolog!a puede 
transferirse a trav~s de mec:inismos tales como importaciones de Dienes de 



- b7 -

capital, inversiones extranjeras directas, asesoramiento t~cnico, educaci6n y 
capac itac i6n, proyectos l lave en mar.o, acuerdos so ore l ic enc ias, cont ratos de 
gesti6n y contratos mercantiles privados, etc. En las primeras fases de la 
industrial izac i6n, las invers iones e :{t ranjeras pri vadas di rec tas pueden ser 
una de la pocas opciones abiertas a los pa!ses menos adelantados, dado que 
~stas combinan en una cesta, tecnolog!a, capital, conocimientos especializa
dos, comercializaci6n y gesti6n, todo lo cual falta de manera patente en esos 
pa1ses. Sin embargo, esas inversiones contienen muchos elementos que van en 
contra de los intereses de los pa!ses menos adelantados. 

La primera cuesti6n que debe planterarse es la de la tecnolog(a apropia
da. La tecnolog(a avanzada de un pals rico simplemente no es adecuada a las 
necesidades de uno pobre. Los perjuicios que se derivan de la aplicaci6n de 
una tecnolog!a inapropiada se han explicado con gran detalle en la literatura 
econ6mica, por lo que ello no representa ninguna sorpresa. Entre las muchas 
conocidas objeciones suscitadas puede citarse el argumento de que la tecnolo
g(a avanzada se importa principalmente para contribuir a la explotaci6n de los 
pa!ses en desarro llo por los pa!ses desarrollados; que los procesos indus
triales cocebidos par~ los pa(ses de recepci6n suelen requerir un coeficiente 
de capital demasiado elevado para mitigar los problemas de desempleo y de bajo 
empleo; y q~~ la tecnolog(a excranjera, con su productividad mucho mas eleva
da y sus t~cnicas de comercializaci6n superiores, desplaza a las empresas na
cionales, que no µueden competir con ella. 

Las t.1cticas oredatorias empleadas por algunas de las empresas transna
c ionales podrian prevenirse si los paises en desarrollo dispusiesen de 
know-how t~cnicr, y de poder de negociaci6n para seleccionar una forma de 
tecnolog(a mas espec(fica y desagregada, adecuada a sus propias necesidades 
tecnol6gicas. oesgraciadamente, el mercado de tecnolog(a es un mercado de 
vendedores y los pa1ses en desarrollo no tienen la competencia t~cnica necesa
ria para evaluar y seleccionar la tecnologia apropiada, como lo prueba la fal
ta de discriminaci6n en las elecciones tomadas. El problema de la elecci6n de 
tecno log (a apropia..ia se agrava aun m.1s por la imperfecc i6n y comvlej idad de l 
mercado internacional de tecnolog(a industrial. Los compradores de tecnolog!a 
de pa is es en desarro l lo han de pagar con f recuenc ia unos cos tos i nflados y 
sufren la imposici6n de unas clausulas contractuales por las que estan limita
dos a efectuar unas determinadas exportaciones y se les exige importar insumos 
del proveedor. 

La gravedad de los problemas hace que sea urgente adoptar medidas inter
nacionales de ayuda para sup~rar los obst.1culos a que hacen frente los pa!ses 
menos adelantados pequei\os. En particular, los esfuerzos a nivel global deben 
estar centrados en: a) proporcionar pronto acceso a la informaci6n sobre 
o tr as tecno log!as provechosas med iante la c reac i6n de inst i tutos reg io::la les 
para la investigaci6n y divulgaci6n de informaci6n so~re tecnolog!a; b) ayu
dar a los pa1ses menos adelantados a establecer centros de selecci6n de tecno
log!a al objeto de estudiar las fJturas importaciones de tecnolog!a; y c) 
negociar c6digos internacionales de conducta para la transferencia de tecnolo
g!a y las actividades de las empresas transnacionales. 

Una interesante esfera de investigaci6n que ha solido descuidarse en el 
pasado es la exportaci6n de tecnolog!a por los pa!ses en i~sarrollo m!s indus
trializados. De hecho, han existido ejemplos limitados de ellc. en la venta de 
equipo de capital, el establecimiento de plantas mediar.te contratos de llave 
en mano y la prestaci6n de servicios de asesoramiento t~cnico. r...a transferen
cia de tecnologia entre paises en desarrollo ofrece, a t'">das luces, grandes 
ventajas: en particular, tiene un atractivo ideol6gico en .:onson"nc~a con el 
concepto de autosuficiencia colectiva. A nivel sustantivo, los pa!ses menos 
adelantados se beneficiar.1n de los costos relat1vamente bajos de la mano de 
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obra muy especializada, y de la tecnolog!a que es m.1s apropiada a las condi
ciones de los pa!ses menos adelantados y, al mismo tiempo, esta disponible en 
forma desagregada. Por otra parte, se cono~e muy poco sobre las experiencias 
de los pa!ses en desarrollo en este tipo de transferencia de tecnolog!a y 
existe un cierto peiigro en asureir que todo funcionara perfectamente sobre la 
base de la soiidaridad y de la autosuficiencia colectiva. Es necesario efec
tuar mas estudios sobre tales transferenc-..as as! .:omo sobre la posibilidad de 

ampliar su ~bito. 

La funci6n del Gobierno 

El Gobierno desempetta un papel fundamental en el apoyo e inicio de las 
primeras fase~ de la industrializaci6n en todas las esferas de las actividades 
econ6micas a trav~s de la regulaci6n y je la intervenci6n directa. En parti
cular, la func i6n del sector publico puede ser vital en; a) la planiflcaci6n 
y financiaci6n de la infraestructura ftsica, especialmente transportes y ser
vicios publicos, un cometido para el que el sector privado no esta preparado 
dadas las enormes necesidades ce capital y los riesgos que ello lleva consi
go; b) la formulaci6n y aplicaci6n de una planificaci6n macroecon6mica glo
bal; c) la movilizaci6n de recursos nacionales para la industrializaci6n; y 
d) explotaci6n de empresas publicas y promoci6n de la transferencia de tecno-

logia apropiada. 
Por otra parte, las caracter{sticas de la econom1a del sector pllt>lico 

pueden variar en gran medida de un pa!s a otro. Por un lado, existe el papel 
central desempeaado por el Gobierno en la ~-tenninaci6n del ritmo de desarro
llo y el control de las "alturas do:nina:.tes". India es un buen ejemplo de 
ello, pa{s en el que el porcentaje de in~ersiones publicas es i·elativamente 
alto, con grandes empresas propiedad estatal y muchas industrias reservadas al 
sector publico. Al otro lado del espectro figura la orientaci6n de la politi
ca industrial nacia la expansi6n del sector privado y las fuerzas del mercado 
con una importancia cada vez menor del sector publico, como lo prueba el re
ciente camt>io operado en la politica industrial de Bangladesh. En la mayorta 
de los casos aplicables a los pa!ses menos adelantados pequeaos, es probable 
que el dominio del sector put>lico constituya una necesidad dada la ausencia de 
una clase empresarial aut6ctona, sin que existan opciones para la viat>ilidad 

del sector privado. 
Independiente de los objetivos ultimos que persiga la econom!a del sector 

publico, el punto crucial de la cuesti6n es la calidad y el valor de los insu
mos gubernamentales en el proceso de crecimiento como la fuerza motriz de la 
industrializaci6n. Es t>ien sabido que en las primeras fases dPl desarrollo el 
Estado suele carecer de los medios para aplicar los controles e intervenciones 
estatales detallados necesarios para llevar a cabo una estrategia ambiciosa de 
desan:ollo industrial. LOS inc6modos tramites burocraticos, la ineptitud y la 
incompetenc ia no son inf recuente s, lo que obs tacu 1 iza y anqu i losa la invers i6n 

y el progreso industriales. 
Esta fuera del ambito de este art!culo examinar todos los aspectos de la 

econom!a del sector publico: la gran magnitud de este tema ha quedado puesta 
de manifiesto en la literatura cada d!a mas abundante sobre esta esfera. En 
su lugar, se evaluara la funci6n de las empresas publicas y su importancia en 
la fonnulaci6n de una estrategia vi.able para la industrializaci6n de los pa{
ses menos adelantados pequet'los. El t~rmino "empresas pdblicas" hace referen
cia aqu! a las empresas industriales propiedad del Estado y explotadas por ~l. 

Existen muchas razones imperativas para establecer empresas pllblicas en 
la fase inicial de la industrializaci6n. Uno de los argumentos mas plausibles 
a favor del establecimiento de empresas publicas es, como ya se ha destacado, 
la virtual inexistencia de un cuadro nacional empresarial y de gesti6n. Esta 
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grave deficiencia deja unicamente dos opciones a los paises menos adelancados 
pequenos: las empresas estatales y las empresas extranjeras. La primera op
ci6n, 16gicamente, es la preferida por razones ideol6gicas. La otra via para 
iniciar una campana de industrializaci6n a trav~s de inversiones directas ex
tranjeras, especialmente las relacionadas con empresas transnacionales, ya se 
ha discutino por extenso. No obstante, el principal punto flojo de las em?re
sas estatales tiene su or1gen en que, para empezar, existe una escasez de fun
cionarios competentes, de directores altamente calificados y de mano de obra 
con los conoc imientos especial izados necesarios para exp lotar e f ic ientemente 
las empresas estatales. Es preciso, partiendo desde el principio, capacitar a 
la mano de obra empresarial y t~cnica y aumentar constantemente su numero tan
to para las empresas guber~amentales como para el sector privado. 

Con frecuencia, se sostiene asimismo que las empresas pllblicas constitu
yen un contrapeso efectivo al poder monopol!stico de las empresas privadas, 
cuya principal preocupaci6n tal vez sea la explotaci6n de los beneficios deri
vados del monopolio y del control del mercado. Las empresas estatales pueden 
resultar obligadas cuando, para maximizar beneficios, las empresas privadas se 
orienten a satisfacer habitos de consumo de los ricos, con una gran insensibi
lidad ante las necesidades de los pobres. En suma, las empresas estatales 
pueden tomar la inici?tiva en la producci6n orientada a satisfacer las necesi
dades basicas de una mayoria desatendida, ~orrigi~ndose de esta forma el dese
quilibrio en la composici6n y distribuci~n de los productos creados por el 
mercado. Sin embargo, una cosa es fomentar las empresas publicas con el obje
tivo de disponer de las "alturas dominantes" y otra es apoyarse en las empre
sas estatales para fabricar productos para atender las necesidades basicas. 
En ese caso, la pol!tica industrial co1recta seria promover la industrializa
ci6n rural basada en pequei'las industrias a nivel de aldea o de familia rural 
con utilizaci6n dr. personal y de recursos nacionales, dado que esos esta~leci
mientos a pequei'l.t esc a la pueclen sat is facer la mayor pa rte de las nece s idades 
basicas, excepto en lo que respecta a determinadas actividades industriales 
que requieren producciones a gran escala y mucho capital, tales como fertili
zantes, cemento, productos petroqu!micos, acero, etc., en cuyo ambito es plau
sible que las empresas estatales puedan concentrarse.3 

A pesar de las muy pregonadas virtudes de la autosuficiencia y la auto
gesti6n, muchos pa!ses estan desilusionados por el rendimiento de las empresas 
publicas hasta la fecha. Casi invariablemente, las empresas publicas de los 
pa!ses en desarrollo han estaJo plagadas de ineficacias cr6nicas y de p~rdidas 
de explotaci6n, cuyas consecuencias son desastrosas para el equilibrio ma
croecon6mico de los pa!ses desarrollados, con su acceso h.abitualmente ilimita
do a c~·~ditos y a las escasas divisas del banco central. Numerosos factores 
contribuyen a la ineficacia productiva de las empresas publicas en los pa!ses 
en desarrollo. Por ejemplo, en un estudio del Banco Mundial (19) se hace 

3La poUtica industrial de fomentar industrias a nivel de aldea y de 
familia rural puede crear un conflicto entre eficacia y equidad. Posiblemente 
est~ justificada la promoci6n de industrias de este tipo frente a las modernas 
empresas ind us t ria le s, e spec ia lmente en aque llas act i vidade s que se sepa que 
estAn perdiendo competitividad y autosuficiencia (por ejemplo, vestuario). 
L6gicament~ las ind us t rias a n i ve 1 de a ldea y de f amil ia ru ra 1 ado lecen de 
falta de elaboraci6n del producto, ausenc ia de actividades de calidad de con
trol, cvnerciPlizaci6n y promoci6n, escasez de medio de gesti6n e inadecuaci6n 
de los pro~edimientos para la adquisici6n de bienes. 
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mer~i6n, entre otras mucnas cosas, a las pr!cticas monopol{sticas amparadas en 
barreras altamente protectoras de restricciones al comercio, influencias pol!
ticas, pol1ticas de personal inapropiadas e ineficaces, y exceso de personal 
debido a razones de urgencia pol!tica, consistentes en hacer de las empresas 
publicas la principal fuente de empleo, utilizar las empresas como instrumen
tos de pol{tica para el logro de objetivos sociales tales como equidad, satis
facci6n de necesidades basicas y equilibrio regional, y empresas dif!ciles que 
requieren un largo per!odo de aprendizaje. No obstante, la cuesti6n fundamen
tal, que afecta directamente a las empresas publicas, es el mal funcionamiento 
de los sistemas de incentivos, end~mico al sector publico. La falta de incen
tivos impregna todos los aspectos de las operaciones de las empresas pllbli
cas. Dado que tanto el personal como las pol{ticas administrativas son inade
cuadas, los trabajadores no ven ninguna relaci6n directa entre trabajo y re
tr"i.buci6n, y ello merma la ~tica en el tr;1bajo. Los empresarios tienden a 
estar menos motivados a obtener resultados 6ptimos y, con frecuencia, incluso 
::.-=. sienten frustrados por la falta de autonJm!a empresarial en esferas de tan
ta importancia para la adopci6n de decisicnes como los precios, la financia
ci6n, el empleo y las decisiones sobre inversi6n. La dificultad pr!ctica de 
llevar una contabilidad sobre los rendimientos exacerba este problema de baja 
productividad en la empresa publica. Ademas, existe un cierto peligro de que 
tl sector publico en general y las empresas publicas en particular puedan con
vert irse en un ins trumento po 1 {t ico controlado por los ricos y por la c lase 
industrial, que milite en contra de los intereses de la mayor{a de los pobres, 
a los que ~stas sirven en principio. 

Recomendaciones de pol!tica 

En los p!rrafos que siguen se resumen las principales recomendaciones de 
pol1tica que se proponen en este art1culo y se senalan las formas en que pue
den llevarse a la pr!ctica. 

En primer lugar, a fin de superar los problemas de los pa1ses menos ade
lantados pequeftos que por primera vez inician campai'las de exportaci6n, los 
pa1ses industrializados deben abrir nuevos mercados para las exportaciones de 
manufacturas con un elevado coeficiente de mano de obra asignadas especifica
mente a los pa!ses menos adelantados pequei'los, de preferencia mediante alguna 
especie de cuota de favor que les permita establecer una cabeza de puente en 
los m~rcados de los pa!ses industrializados. 

En el l'lismo orden de ideas, los pa!ses en r!pida industrializaci6n con 
una participaci6n dominante de exportaciones de manufacturas de pa!ses en de
sarrollo deben abandonar el campo tradicional de las exportaciones de produc
tos manufacturados con elevado coeficiente de mano de obra y adentrarse en la 
fabricaci6n de productos y l!neas de productos m!s avanzados tecnol6gicamente 
y que requieren gran cantidad de mano de obra especializada y, al mismo tiem
po, ayudar a los pa!ses menos adelantados pequeftos a asegurar firmemente los 
mercados iniciales de exportaci6n de manufacturas de elevado !ndice de mano de 
obra en los pa!ses ind~strializados en los que ya est.in establecidos. 

Ademas, los recursos de las ~ ... ..,resas t:.lnsnacionales deben movilizarse en 
apoyo de la industrializaci6n de ios ~~<~~s menos adelantados pequeftos, demos
trando con ello que son sensibler. a los intereses del pais hu~sped. A este 
respecto deben formularse pol!ticas industriales adecuadas para aprovechar los 
recursos de las empresas transnaci.onales en beneficio mutuo de los pahes 
nu~spedes y de las empresa5, En particular: 
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a) Oeben adoptarse medidas para que el crecimiento de las industrias 
aut6ctonas no se vea obstaculizado por politicas gubernamentales destinadas a 
atraer inversiones extranjeras; 

b) En ciertos casos, es necesario frenar el crecimiento de las grandes 
industrias que compiten directamente con las industrids locales y elaborar una 
lista de industrias reservadas para empresas aut6ctonas pequeftas con tecnolo
gias locales; 

c) Como una opci6n, deben ofrecerse diversas medidas de apoyo, como 
asistencia t~cnica en materia de investigaci6n y desarrollo a fin de ~umentar 
la productividad de las industrias aut6ctonas y fortalecer en esta forma su 
posici6n competitiva; 

d) Debe establecerse un vinculo entre las grandes empresas modernas y 
las pequenas empresas aut6ctonas en forma de subcontratos; a este fin, la 
comunidad internacional debe, por una parte, ejercer presi6n para obligar a 
las empresas tran~nacionales a que renuncien a parte de su control sobre las 
econom:!as de los paises en desarrollo y, por la otra, debe mejorarse conside
rablemente la calidad del producto y la eficacia econ6mica de las empresas 
locales a fin de satisfacer los requisitos de subcontrataci6n de las empresas 
modernas; 

e) Cuando sea posible, debe tenerse especialmente presente al seleccio
nar las inversiones extranjeras, la proporci6n de contenido importado del pro
ciucto final, aunque la posibilidad de selecci6n es mas bien limitada en las 
etapas iniciales de la industrializaci6n; cuando no existe esta posibilidad 
de selecci6n, debe tratarse de aumentar gradualmente el contenido local, quiz4 
durante un largo par:{odo, haciendo fundamental hincapi~ en la importancia del 
desarrollo de conocimientos especializados y la adquisici6n de know-how t~cni

co mediante el "aprendizaje en la pr4ctica"; 
f) Deben formularse y aplicarse medidas eficaces para reducir gradual

mente el sistema de incentivos que favorece la producci6n con alto coeficiente 
de capital de las empresas transnac iona les; para aumenta r la intervene i6n en 
la elecci6n de tecnolog:!as y ampliar la participaci6n local en los diseftos, 
promoci6n, come re ializaci6n, seguro y f inane iac i6n de productos y en otras 
actividades de servicios relacionadas con la distribuci6n. 

Lo que es m4s importante es la imperiosa necesidad de reglamentar la com
petenc ia excesiva por obtener inversiones extranjeras y asegurar a los pa!ses 
menos adelantados cauces uniformes y seguros de exportaci6n; en consecuencia, 
es necesario con urgenc ia una pol it ica co lee ti va coherente para promover las 
industrias de exportaci6n de los paises menos adelantados pequenos basada en 
una estrecha colaboraci6n y en principios convenidos. 

Se hace especial hincapi~ en la importancia fundamental de la sincroniza
ci6n 6ptima en el paso de una estrategia de industrializaci~n para sustituir 
importaciones a una orientada a la exportaci6n. Desde el momento en que las 
industrias m4s importantes est4n protegidas de la competencia exterior, resul
ta m4s dif!cil aflojar el control que estos grupos con intereses creados ejer
cen sobre las pol!ticas industriales y el r~gimen de comercio exterior, por lo 
que la politica de transici6n debe planificarse y ejecutarse antes de que con
sigan el poder politico. 

El problema m4s critico de los muchos que surgen durante este per!odo de 
transici6n es la crisis de la balanza de pagos. En consecuencia, es de capi
tal importanc i.i proporc ionar apoyos financ ieros externos adecuados que ayuda
r4n a los pa!ses menos adelantados pequenos a salir de sus dificultades. En 
este contexto, la comunidad internacional podr!a prestar una ayuda eficaz a 
los pa!ses menos adelantados pequenos estableciendo un mecanismo regional o 
internacional para movilizar recursos externos y proporcionar asistencia t~c

nica para este objetivo espec!fico. 
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De los caminos conducentes a la industrializaci6n orientada a la exporta
ci6n que se ofrecen a los pai:ses menos adelantados pequeftos uno de los m.4s 
prometedores es la asistencia econ6mica y t~cnica por parte de pa!ses en desa
rrollo mas industrializados con mercados en el exterior. En vista de las ven
taj as comparat i vas camb iantes y de la complement ariedad resu 1 tante que surge 
de las di versas e tap as de especial izac i6n ent re los '.la !ses menus ade lantados 
pequeftos y los pa!ses en desarrollo mas adelantados, debe fomentarse la coope
raci6n econ6mica entre estos dos grupos. Los paises en desarrollo mas adelan
tados, con su amplia experiencia en comercializaci6n internacional y con tec
nologia adecuada, deberian crear empresas mixtas con paises menos adelantados 
pequeftos para la producci6n dirigida a la exportaci6n y buscar en los parses 
menos adelantados nuevos mercados para sus nuevos productos industriales, nue
vas ubicaciones para sus inversiones en el exterior y fuentes de materias pri
mas; los paise~ menos adelantados pequeftos mirarian entre tanto hacia los 
pa!ses en desarrollo mas industrializados com~ posibles mercados para sus pro
ductos manufacturados con alto coeficiente de mano de oora. Adem4s deberian 
desarrollarse mecanismos institucionales apropiados, como acuerdos comerciales 
preferenciales y esquemas de complementaci6n industrial, a fin de facilitar el 
comercio y la producci6n conjunta entre pa!ses menos adelantados pequetlos y 
pa1ses en desarrollo m4s adelantados. 

Por lo que respecta a la tecnologia, los esfuerzos a nivel mundial debe
rian centrarse en: a) proporcionar accesc facil a la informaci6n sobre tecno
log!as alternativas utiles, mediante el establecimiento de instituciones re
gionales de investigaci6n y la difusi6n de informaci6n tecnol6gica; b) ayuda• 
a los paises menos adelantados a establecer centros de selecci6n de tecnolog!a 
para que examinen cuidadosamente prooab les importac iones de tecno log !a, y c) 
negociar c6digos internacionales de conducta para la transferencia de tecno
log!a y las actividades de las empresas tronsnacionales. 

Deben formularse y aplicarse medidas concretas de politicas para promover 
la transferencia de tecnolog!a de los pa!ses en desarrollo mas industrializa
dos .:i los paises menos adelantados 1•equeftos. Sin embargo, ya que se i;abe muy 
poco acerca de este tipo de transferencia de tecnolog!a, deber!an emprenderse 
nuevas investigaciones sobre la materia. 

Las pol{ticas in~ustriales rclativas al sistema de empresas p~blicas de
Oer1an hacer especial hincapi~ en exponer gradualmente a estas empresas las 
complejidades del mercado para que tomen mayor conciencia de los incentivos y 
hacerlas m4s eficientes. F.n este contexto, las siguientes recomendaciones de 
pol{tica formuladas por el Banco Mundial (19] tienen gran atingencia; 

a) Una cuidadosa selecci6n de grandes proyectos industriales a efectos 
de preinversi6n, debido a las posibilidades limitadas de enmendar errores me
diante quiebras; 

b) Limitaciones mas estrictas y mas espec!ficas de los objetivos no 
comerciales de una empresa estatal, que a menudo se utilizan de tapadera para 
justificar bajos rendimientos; 

c) Est1mulo de la competencia entre empresas publicas y privadas; 
d) Empleo de pol!ticas de importaci6n liberales para ejercer presiones 

competitivas sabre los monopolios publicos; 
e) Concesi6n de un mayor margen de autonornia para la adopci6n de deci

siones a nivel de la administraci6n; 
f) Realizaci6n de operaciones conjuntas entre firmas privadas naciona

les y extranjeras; 
g) Venr a en 

una vez cumplido 
industrial. 

subasta publica de las empresas estatales al sector priva~o 
el objetivo primario del gobierno de afianzar una base 

Finalmente, hay diversas formas en las que las recomendaciones de politi
ca antes expuestas pueden traduc irse en un programa de ace i6n. En las 
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r~uniones de solidaridad de los m1n1stros de industria sobre cooperaci6n t~c
n1ca entre pa1ses en desarrollo y ya que el objetivo de estas reuniones es 
especificar en ~J~ forma los pa!ses en desarrollo m!s adelantados pueden pres
tar asistencia a los paises menos adelantados, podrian introducirse como temas 
concretos del programa un conjunto de recomendaciones relativas a la coopera
ci6n econ6mica y t~cnica entre los pahes menos adelantados y los paises en 
desarrollo m!s adelantados a £in de iniciar campai'las de exportaci6n en 103 

primeros. Las princ ipal~s cone lus iones y las repercus iones de pc lit ica de l 
presente art!culo pueden tambi~n someterse a una ulterior evaluaci6n y elabo
raci6n, con miras a formular medidas espec!ficas de pol!tica para acelerar la 
industrializaci6n de los pa!s~- menos adelantados, en diversos foros interna
cionales y regionales y en reuniones regionales organizadas por la CEPA y por 
la Organizaci6n de la Unidad Africana (OUA). 

Sobre materias relativas a la cooperaci6n Norte-Sur, el Sistema de 
Consultas de la ONUDI puede en su forma actual servir de conducto eficaz para 
el di4logo sobre la cooperaci6n industrial entre los paises desarrollados y 
los pa!ses menos adelantados. Por medio de esta forma im?ortante de coopera
c i6n industrial, se puede instar a los paises desarrollados a que adopten los 
pasos decisivos para ded;car una mayor cantidad de recursos externos, tanto 
publicos como privados, a la industrializaci6n de los pa!ses menos adelanta
dos. La Rep6blica Federal de Alemania ha dado uno de dichos ?asos al elaborar 
diversos instrumentos -como deducciones fiscales, cr~ditos a la inversi6n, 
financiaci6n de servicios de capacitaci6n profesional y de consultor!a, etc.
para fomentar la inversi6ri externa privada en lns pai.ses en desarrollo y la 
cooperaci6n directa entre empresas ubicadas en pa!ses en desarrollo y en pa!
ses desarrollados, destacando al mismo tiempo la importancia de proporcionar 
l'ls garant!as necesarias a los iaversionistas. Ademas, se ha creado una cor
poracidn de desarrollo con el objetivo espec!fico de cofinanciar operaciones 
conjuntas entre empresas de la Rep6blica Federal de Alemania y de pa!ses en 
desarrollo. 

Esas operaciones conjuntas privadas pueden resultar un catalizador para 
la industrializaci6n de los pa!ses menos adelan.:ados pequei'tos en cada etapa 
progresiva de especializaci6n esbozada en la estrategia, partiendo del desa
rrollo de industrias de elevado !ndice de mano de obra y destinadas a la sus
t ituci6n de importaciones en la etapa inicial, para pasar a una industrializa
ci6n orientada a la exportaci6n en una etapa ulterior; en dichos esfuerzos 
conjuntos no sdlo deberan participar activamente inversionistas privados a lo 
largo de todo el mundo industrializado, sino que debera acordarse la m!s alta 
prioridad a la soluci6n de los problemas de los pa!ses menos adelantados. 
Entre tanto, los mismos pa!ses menos adelantados pequei'los <leberan esforzarse 
por crear un clima favorable a la inversi6n de capital extranjero privado. 
Hediante el Sistema de Consultas de la ONUDI o por cualquier otro mecanismo 
adecuado podr1a establecerse un di.a.logo directo provechoso entr~ empresas Je 
ambas partes, y la estrategia delineada en el presente articulo, as! como las 
recomendaciones de politica que de ~l emanan, deben proporcionar un marco arie
cuado para las negociaciones extranacionales Norte-Sur y la cooperaci6n para 
el desarrollo industrial. 

Obaervacionea f ioalea 

A lo largo de este prolongado examen se ha supuesto que los pa1s£s menos 
desarrollados pequei'los disponian de recursos naturales relativamente escasos. 
No es necesario decir que, cuando se dispone de recursos, la industrializacion 
en base a ~stos ha de tener prioridad sobre cualquier otra cosa; al mismo 
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t iempo, la explotaci6n plena de los recursos aportar~ unos ingresos generados 
en el interior y de los que se tiene perentoria necesidad para financiar el 
programa de industrializaci6n que se preconiza en el presente articulo. ?Or 
consiguiente, la existencia de recursos naturales facilitaria notablemente los 
problemas de financiaci6n que plantean las c3trategias de industrializaci6n, 
aunq~e no alteraria en lo fundamental la indole de las cuestioner que se sus
c itan en este articulo en relaci6n cvn und estrategia para los paises menos 
adelantados pequenos. 

Es importan::e se~alar que las est1atP.bias no est~n guiadas tanto por una 
ideologia poUtica o por 1Jna doctrina del desarrollo de estricta formula.::i6n 
coma por unos planteamiento~ pragmaticos y eclecticos aplicados a resolver los 
problemas de los pa!ses menos adelantados pequenos. Se examinan atentamente 
todas y cada una de las esLrategias y politicas de desarrollo industrial para 
pa!ses menos adelantados pequeaos que parecen apropiadas y viables, a?oyandose 
en los recursos de las empresas transnacionales, asi como en principios de 
autosuficiencia y en la cooperaci6n Sur-Sur coma instrumentos de industriali
zaci6n importantes. No obstante, la idea de nperar con recursos de las empre
sas transnac iona les puede ser des agradab :.e 0 inc luso totalmente inaceptable 
para un ide6logo de la autosufici2ncia o para un purista de la autosuficiencia 
colect iva. .'. este re spec to, la estrategia esbozada en este articulc no se 
arroga ninguna prioridad conceptual sabre las numerosas variantes del esquema 
de autosuficiencia, ya sea colect:iva o de a~ro tipo, ni entrana un ;>rofundo 
desacuerdo con respecto a ellas, excepto en lo tocante a los medias para lo
grar el fin deseado. Por ejemplo, la estrategi a propuesta puede incard::.narse 
sin d if icu 1 tad en un mare o de cooperac i6n Sur-Sur bas ado en la organizac i6n 
por el Sur de un poder de contrapeso en los frentes politico, econ6mico e in
telectual, para acelerar el proceso de transform2ci6n del orden internacional 
en fa·•or de los pa!ses en desarrollo (20], o en una estrategia de estimulo a 
las empresas multinacionales del terce:r mundo como instrumento indispensable 
del desarrollo aut6nomo (21]. '3in Guda. la wayoria de estas propuestas tienen 
atractivo ideol6)?ico para el t2rcer mundo, e incluso elegancia conceptual. 
Pero el meollo del problema es el realismo. Esta por ver todav!a si estas 
pro?uestas tienen mucnas posibilidades de exito. En ~ltima instancia, el ~xi
to de la industrializaci6n basada estrictamente en el esque~a de cooperaci6n 
Sur-Sur depencle de que ae material ice una voluntad pol i:: ica de negociaci6n 
entre los gobiernos para lograr una co~vergencia en las politicas de d~sarro
llo de los paises del ter~er mundo. Hasta que estas estrategias de la autosu
ficiencia hayan sido debidamente probadas y hayan demostrado constituir un 
marco asequible y viable, la estrategia sugerida en el presente art iculo mere
cc u~a seria consideraci6n como tema de estudio mas detenido. 
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LAS UPIRCUSIONBS DEL AllllM'l'O DE LOS PRECIOS DE LA ENEllGIA EN LA 
IMDUSl'RIALIZACION DE LOS PAISES EN DES.ARROLLO, CON ESPECIAL 
UFEREllCIA A IDS MEll>S ADEIAITADOS 

Paul M. Comolli* 

Introducci6n 

Las repercusiones del aumento de los prec'ios de la energ1a sobre el cre
cin:aiento, el comercio y la industriahzaci6n de los pa!ses en desarrollo es, 
en muchos aspectos, un tema demasiado amplio para ser estudiado de manera sa
tisfactoria en un marco puramente te6rico, y por esta raz6n el presente ar
til..ulo descansa en buena medida en el anilisis de datos de referencia. Por 
otra parte, ~l tema es demasiado restringido en otros aspectos como para poder 
constituir una base fiable para dictar pol1ticas. Por consiguiente se evita, 
en la medida de lo posible~ abordar directamente pol1tica~ energ~ticas y co
merciales y estrategias de industrializaci6n; en lugar de ello, este art1culo 
se apoya con cierta libertad en el estudio global de estas cuestiones realiza
do por el Banco Mundial [l]. Este planteamiento no carece de limitaciones y, 
en verdad, s6lo est4 justificado por la falta de un modelo apropiado. La ela
boraci6n de un modelo anal1tico en gran escala con fl.nes de formulaci6n de 
pol1ticas ser1a indispensable para las futuras investigaciones sabre energ1a.l 

Las investigaciones se han centrado en la econom1a mundial, en su sentido 
mis amplio. Ser1a ingenuo proceder de otra manera, dada la enorme interrela
ci6n entre comercio y crecimiento ~undiales. Los cuadros l, 2 y 3 proporcio
nan diversos datos bisicos sobre los pa1ses desarrollados y en desarrollo de 
todo el mundo. Como en este caso la atenci6n se centra en las pa1ses menos 
adelantados, los datos re lat ivos a estos pa1se°' figuran separada:nente. Ade
m4s, se incluye gran ndmero de datos socioecon6micos y sobre energ1a y recur
sos en relaci6n con todos los pa!ses menos adelantados (v~anse los cuadros 
A.l, A.2 y A.3 del anexo). Aunque el texto y las cuadros del anexo requieren 
probabl~mente pocas explicaciones, merecen senalarse doR observaciones genera
les sobre los palses menos adelantados. La primera, que las grandes dispari
dades existentes entre los pa1ses menos adelantados y las restantes pa!ses en 
desarrollo (y, con m4s raz6n, las pa1ses desarrollados) en la esfera econ6mica 
existen tambi~n forzosamente en materia de energ1a. Por ejemplo, el consumo 
de electricidad per cipita, que se toma frecue~temente como un 1ndice de in
dustrializaci6n, es mis de doce veces inferior en los pa1ses menos ad~lantados 
que en el conjunto de los pa1ses en desarrollo, y bastante m4s de 2on veces 
menor que en las pa1scs desarrollados. La segunda es que, tal como se muestra 
en los cuadros del anexo, existen tambi~n notables disparidades econ6micas y 
en cuanto a la energia en los pa1ses menos adelantados. Por ejemplo, el PIB 
nominal per cipita fue en 197~ mis de cinco veces mayor en Samoa que en 
Bangladesh, y el consumo de energia primaria per cipita fue mis de seis veces 
mayor. 

*Profesor Adjunto de Economla en la Universidad de Kansas. 
1 El mode lo en que se bas a el estud io energ~t ico de l Inst i tu to 

Internacional de Anilisis Aplicado de Sistemas (IIAAS) (2) es ejemplar, pero 
su insiatencia en las opciones t~cnicas a largo plaza oscurece las problema'I 
mis inmediatos de ajuste a que se enfrentan las encargados de formular poli
ticas de los pa1ses en desarrollo. 



Cuadro 1. 

Pobleci6n 

' 

Indicadore1 1ociecon6mico1 de la econom{a mundial 

Superficie Producto int•rno brute Ta1a1 anu1es mPdia9 de crPcimiPnto 

-l 
CJ:> 

T••• enuel (en mi lu de Per P•rticipaci6n en I•• 
Total de 1977 ..,die de millones de cApita Taus de creci- •xportacion•• 

(en aile1 ~e crecimiento Id l6metro1 (d6leres) miento real F.x:eortaciones lme;ortacione1 111undia le• 
Grupo de paises millonu) 1970-1977 cuadrados) 1977 1960-1970 1970-1979 1960-1970 1970-1979 1960-1970 1970-1979 1960 1970 

Paises desarrolladvs 769 0,8 33 6 471 5, I 3,3 10,0 19,0 10,2 19,5 66,8 71, 3 
Paise' en desarrollo 2 055 2,6 66 573 5,3 5,7 I, 3 26,0 6,4 24, 1 21, ~ 18, 1 
Pa{ses exportadores de 

petr61eo 318 2,9 15 I 158 6,2 7,6 8, I 32,6 6,5 33,3 6,8 6,2 
Paises i•portedores de 

petr61eo I 738 2,5 52 466 5, 1 5,4 6,7 20,9 6,4 20,9 14 ,'l 11. 7 
Paise> ..enos adelantados 260 2,5 13 165 3,4 4,0 4,6 12, 1 ~,A 17. 5 1, 1 0,7 

ruente: Conferencia de las Nacione1 Unidas 1obre Comercio y Desarrollo, Handboo~ of IntPrnationel Trade and DPvelop111Pnt Steti1tie1, Suplemento 
de 19~ 

8 Promedios anuales en d6leres de 1970. 

~ 

1979 

65,8 
25,0 

13,4 

11,fl 
O, I 
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Cuadro 2. Comparaci6n del consume de energ1a per capita, 
por grupos econ6micos 

Energia primaria Electricidad 
(kilo~ramos del e9uivalente de carb6n) (kLlovatios hora) 

Grupo econ6mico 1960 1970 1979 1960 1970 1979 

Total mundial 368 l 781 2 lJl 9 772 l 355 l 849 
Econom1as de rr.ercado 

desarro lladas 3 810 5 739 6 317 2 596 4 805 6 673 
Econom1as d~ mercado 

en desarrollo 211 302 437 97 204 360 
Economias de 

planificaci6n 
centralizada 1 308 l 500 l 027 487 915 1 418 

Pa!ses en 
desarrol lo de 
Africa 77 129 193 60 119 lb.+ 

Paises menos 
adelantados 
medianos 22 42 52 5 21 28 

~; World Energy Supplies, 1950-1974, Statistical Papers, series J, 
No. 19 (publicaci6n de las Naciones Unidas, Num. de venta E. 76.XVII. 5) y 1979 
Yearbook of World Energy Statistics (Puolicaci6n de las Naciones Unidas, Num:-cfe 
venta E/F.80.XVII.7). 

Ot;::o tema en el que se hace hincapil! en el presente art1culo es el refe
rente al crecirei.ento e industri.alizac16n de los pa!ses en desarrol lo en e 1 
futuro, especi3lmente en el decenio c!e 1980. A este respecto, los datos que 
recogen los c1.:adros aqui incluidos permiten sacar dos conclusiones. En primer 
lugar, los valores de las tasas de crecimi.ento que figuran en el cuadro l i.n
dican que las diferencias que separan a los pa!ses en desarrollo exportadores 
de petr6leo de los imporLadores van en aumento. Estas diferencias fueron es
pecialmente acentuadas en el decenio de 1970, cuando los precios del petr6leo 
aumentaron vertiginosamente en los mercados mundiales. Este tema se abordar4 
con mayor detalle en la secci6n siguiente. En segundo lugar, y lo que es aun 
m4s preocupante a largo plazo, existen graves disparidades en el mundo en de
sarrollo en cuanto a la distribuc16n de los recursos energ~ticos. El cuadro 4 
indica que los paises exportadores netos de petr6leo absorben ur. porcentaje 
preponderante de los recursos de ba jo cos to (petr6leo normal y pesado y gas 
natural), exceptuando el carb6n. Los pa1ses importadores netos de petr6leo 
absorben porcentajes mayores solamente en esqui.£tos de petr6leo de alto ~oefi
ciente de capital y mayor costo y en energla hid~oel~ctrica. Con algunas ex
cepciones (Afganist4n, Bangladesh y Botswana), la ilnica alternativa de los 
pa1ses menos adelantados a la reducci.6n de las 1mportaciones de petr6leo en el 
decenio de 1980 es el ant1econ6mico desarrollo de su potencial hidroel~ctrico 



(v4!ase el cuadro A.3 del anexo). El aumento de caste del petr6leo constituye 
para es tos pa 1ses un prob lema espec ia lmente agudo, pues la mayor1a de e llos 
dependen forzosamente del refinado en el exterior.2 

Ser1a urgente que los pa1ses menos adelantados comenzasen pronto a des
arrollar su potencial energt!tico. Los combustibles tradicionales, como la 
madera, los desechos de animales y los residuos de cosechas, representan en la 
actualidad mas del 904 de su consumo total de energia, y est!n empezando a 
escasear. A medida qge aumentan los precios de los combustibles tradicionales 
y se acentuan las necesidades de materias primas para construcciGn y fabrica
c i6n de productos manufacturados, la escasez de madera, que actualmente tiene 
car!cter local, podria llegar a ser generalizada en muchos de los pa!se5 ~enos 
adelantados. A medida que se agotan los bosques, las poblaciones rurales in
vierten m!s tiempo en recoger madera y menos en los cultivos, y muchas veces 
dan a los desecnos animales y residuos de cosecnas empleos distintos a los de 
fertilizantes. Ademas, la deforestaci6n afecta negativamente a !a retenci6n 
del mantillo y al control de las inundaciones, lo qae hace que la extensi6n de 
la superfic1e culLivable sea menor. En consecuencia, disminuyen la m.ano de 
obra, las tierras y los fertilizantes disponibles para la producci6n de ~~ee

cnas con que alimentar a las masas cada vez mayores de indigentes. Este ·~exo 

combustible-hambre" se ve reforzado en los paises menos adelantados por la 
deplorable ineficacia en el empleo de la energla (aproximadamente el 90% del 
calor generado en los hornillos tradicionales se pierde en la 3tm6sfera) y por 
el carac ter de "b ien pub l ico" de los bosque s, que reduce todo incent ivo de los 
particulares para proceder a la repoblaci6n. A ..:orto plazo, cuando menos, el 
problema energ4!tico de estos paises es la amenazante crisis de la madera como 
combustible. 

Natu;:almente, para desarrol lar durante el presente decenio el potencial 
hidroel4!ctrico de los pa!ses menos adelantacos y sus lim1tados suministros de 
combustibles f6siles del tipo tradicional se necesitar!n considerables aporta
ciones de asistencia t4!cnica y de financiaci6n a largo plazo en condiciones 
re lativamente favorables. Aunque no se dispone de datos exactos sob re los 
pa!ses menos <sdelantados por separado, podr!an cifrarse aproximadamente en 
60.00Ll millones de d6lares de 1978, en t~rminos reales, las inversiones en 
materia de energ!a que precisar!n durante el decenio de 1980 el conjunto de 
los pa1ses importadores de petr6leo con ingresos escasos (y entre ellos la 
mayor parte de los pa!ses menos adelantados). Este tema se tratara con mayor 
detalle en otra secri6n. Dado que el acceso de estos pa!ses al cr~d1to comer
cial es extremadamente limttado (mas del 904 de las finanzas externas de los 
pa!ses menos adelantados consi:;ten en asistencia ofic1al para el desarrollo 
(AOD)), es ta necesidad tendra que cubrirse en su may0r pa rte mediante ayudas 
bilaterales y multilaterales. Ciertamente, teniendo en cuenta Jos riesgos 
econ6micos que entrafta la busqueda y explotaci6n de fuentes de energia, es muy 
posible que ?r!cticamente todas las invers1ones tengan que financiarse median
te ayudas oficiales. Por consigu1ente, es de la maxima importancia que en el 
decenio de 1980 aumenten tanto el nivel de AOD como su prestac16n a lcs pa!ses 
importadores de petr6leo con bajos ingresos. A corto plazo, ha de seguirse 
ins1stiendo en los progr.amas de reforestaci6n mediante asistencia publica y en 
la introducci6n de equipos de calefacci6n y de cocina con aprovechamiento efi
caz del combustible. 

Zr an 
capacidad 
Republica 

s6lo b de los 30 pa!ses menos adelantados d1sponen actualmente de 
refi.nera de petr6leo. Estos pa!ses son: BangladE'sh, Et1op!a, 

Un1da de Tanzania, Somalia, Sudan y Yemen Democr!tico. 



Grupo econ6eico 

P•{ses d•s•rrollados 
Pa{ses ~n desarrollo 
Pai••• export•dorea de 

petr6leo 
Pais•• i•portadores d·• 

petr6leo 
P•{ses .enos adelantados 

Cuadro 3. 

Producci6n 

' 

Indicadores bAsicos de la utilizaci6n comercial de energ{a 
en el 111Undo

1 
por grupos econ6micos 

Ta~•! anuales media1 d~ c~ecimiento 
C•p•c lif•d-de 

Con sumo Consumo per capita refinaci6n 

Participaci6n d•I 
coml,u~tiblr 

Uquido en el 
conaumo tot•I de 

enerRf• 
__ Cporcentaje) 

1960 1973 1978 
1960-1973 1973-1978 1960-1973 1973-1978 1960-1973 1973-1978 1960-1973 1973-1978 

3,0 0,2 4,8 0,5 3,7 -0,2 7 ,4 3, 1 38,3 52,4 51. 1 

9,5 0,8 6,9 6,6 4,3 4,0 7,9 3,6 58,9 67,2 6f, ,8 

10,3 -0,2 8,4 10,9 5,6 7,9 4,3 2,4 65,4 60,5 62,4 

5,5 7,6 6,6 5,5 4,0 2,9 11, 2 4,2 57,6 68,9 68,2 

32,8 l,2 11, 9 3,0 6,0 0,4 6,5 1. 2 95, I 83,0 81,8 

Participaci6n de 
l•• importacinn•~ 

netr•• rn el 
COr"jl\JnlO de 

enf!rp:f a 
Cporcentajel 

1960 1973 197R 

17 ,4 37,8 37,0 
63 ,8 73,3 64,1 

91, 3 93,7 88,7 

31. ,8 46,5 i.o,o 
102,3 59,5 63,2 

Fuente: Conferencia de las Macione• Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Handbook of International Trade and Development Statiatica, Suplemf!nto de 

1980 (Publicaci6r de lat Macione• Unidas, Mum. de venta E/F.80.Il.D.10). 

_., 

a· ..... 
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Cu3dro 4. R~cursos mundiales de combustibles f6siles y potencial hidroelEctrico mundial, 
por grupos econ6micos 

Reservas de 11:•• 
(en mi !es de r.arb6n 
millones de fen miles 

Reserve• de petr6leo barri !es de de millonf'• 
(en miles de millones de barriles) 8 

petr6leo) de toneladas • 
Grupo econ6mico Normal Pesado Esquistos equivalente) 8 

Recur sos RPs~rvas 

Total •undial 640,6 3 010,9 3 263,8 460,0 10 125, 3 636,4 
( 100) (100) (100) (IOO) ( 100) ( 100) 

Paises desarrollados :;8,8 829,0 2 217,5 80,8 3 4 34. 4 324 ,8 
(9,2) (27,5) (67,9) (l 7. 6) (33,9) I 5 I ,O) 

Econo•ias de planificaci6n centralizada 90,0 0,5 140, 7 168,0 6 4~8,b 245. 9 
( 14 ,0) (0,0) ( 4. 3) ( 36. 5) C63,8i (38. 6) 

Paises en desarrollo 491,8 2 181,4 905,6 211, I 212,2 6;,6c 
(76 ,8) 02,5) (27,7) (45, 9) (2. 3) ( 10. 3) 

Paises neta•ente exportadores de petr61eo 483,0 2 176,4 102.7 196,4 13. s 3,7 
(75,4) ( 72. 3) ( 3. l) (4 2. 7) ( O, I) (0,6) 

Paises importadores de petr6leo 8,8 5,0 802,9 14. 7 217,2 59,4 
(I ,4) (0,2) (24,6) (3,2) (i, l) ( 9. 3) 

Paises menos adelantados 0,03 - - I, 68 102, I 4,0 
(0,0) (0,4) ( l, O) (0,6) 

r.apacidad 
.,idroelfctrica 

total 
lmiles df' 

me11avatio•) 8 

7 342. 6 
1100) 

513,1 
(22,8) 
615,2 

(26. 3) 
I 194 ,4 

( ~ 1, 0) 
379,4 

(16,2) 
81 s ,(1 

(34. 8) 
196. 9 
(8,4) 

Fuente: Banco Mundial, lnfonne sobre ~· ~esarrollo Hundial, 1980 (Washington, D.C. 1980). 
1Los porcentajes figuran entre par~ntesis. 
~\ total parcial de recursos de carb6n de !os paises en desarrollo incluye 1.400 millones de toneladas de loa paises en los que nose 

dispone de datos oor paises. 
CE! total parcial de reservas de carb6n de los paises en desarrollo incluye 2.500 millones de toneladas de los pa{ses en que no Sf' disponf' 

de datos por pafses. 

(.I) 
ru 
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Repercusiones de! aumento de los precios de la energ!a 

Como refleja claramente el cuadro 5, la relativa estabilidad de los pre
cios mundiales del petr6le0 en el decenio de 1960 contrasta fuertemente con el 
veloz ascenso de los niveles de precios durante el decenio de 1970. En t~rmi
nos reales, los precios del petr6leo descendieron en el per!odo 1960-1970 a un 
ritmo medio anual del 1,5%, en tanto que en el per!odo 1970-1980 aumentaron a 
un ritmo medio anual cercano al 20%. Los espectaculares ascensos de los bie
nios 1973-1974 y 1979-1980 se ponen abiertamente de manifiesto en la figura 
I. El crudo ligero saudf, cuyo precio medio fue 'en 1973 de 2, 70 d6lares por 
barril, costaba en promedio 34 d6lares por barril al t~rmino de 1981. Esto 
equivale a multiplicar por m!s de 12 el precio nominal del "crudo de referen
c ia" durante los ult imos ocho ailos. Aunque no parece probable que la OPEP 
pueda duplicar este ritmo de aumentos en el decenio de 1980, las opiniones 
oficiales coinciden en que los precios mundiales del petr6leo seguir!n aumen
tando en t~rminos reales durante el presente decenio [3), [4], [5]. 3 

E:.<isten varias razones por las que el aumento de ~os precios del petr6leo 
se corresponde generalmente con el de los precios de la energ!a. En primer 
lugar, tal como se representa en la figura II, los precios de los combustibles 
f6siles han evolucionado siempre juntos, tanto en direcci6n como en magnitud. 
En efecto, desde 1973 la evoluci6n de los precios del petr6leo crujo ha sido 
prkticamente id~nti1..a a la media ponderada (o combinada) de las variaciones 
del precio del combustible f6sil en el comercio internacional (v~ase la figu
ra III). En segundo lugar, no se espera eiue la importancia relativa del pe
tr6leo en el conjunto de las imµortaciones de energ1a varfe apreciablemente en 
el decenio de 1980. Por ejemplo, los pa!ses en desarrollo importadores de 
petr6leo compraron 6,1 millones de barriles de equivalente de petr6leo por d!a 
en 19 7 6, de los cua les 6, 0 mi llones eran de pet r6leo propiamente d icho ( los 
O,l millones de barriles restantes eran de carb~n). Unas recientes proyeccio
nes efectuadas por Lambertini [6j indican que los 10, 8 millones de barriles 
diarios previstos de importaci6n de energfa para 1990 ser!n en su totalidad de 
petr6leo. An!logamente, la participaci6n del petr6leo impartado en el consumo 
total de energ1a de los pa1ses industrializados se ha mantenido pr!cticamente 
sin variaciones en el 40% aproximadamente desde 1973; de este modo, en vista 
de estos acontecimientos sin precedentes en el precio del petr6leo, no se es
pera que esta cifra var1e apreciablemente durante el decenio pr6ximo. En ter
cer lugar, las posibilidades de sustituir el petr6leo con otros tipos de sumi
nistro de energ1a tradicionales y no tradicionales parecen bastante limitadas, 
especialmente en los pa1ses en desarrollo [7). En los pa!ses industrializa
do s, los resu l tados emp fricos obtenidos por Griff in [ 8] sug ie ren s6 lo un gr ado 
moderado de capacidad de sustituci6n de un combur.tible por otro. 4 No es de 
esperar que la ut1lizaci6n de tipos de energ1a tradicionales tenga un papel 
predominante en los pa!ses industrializados en un futu~o pr6ximo [9]. 

3conviene se11alar que este conscnso oficial se refiere a la tendencia 
secular de los precios reales del petr6leo y no excluye la posibilidad de que, 
de vez en cuando, los precios reales del petr6leo puedan t'luctuar a lo largo 
del decenio, tal vez in::luso considerablemente, en torno a estas tendencias. 
De este modo la "debilitaci6n" actual de los precios mundiales del petr6leo, 
no es necesariamente incompatible con el consenso oficial. 

4Griffin obtiene unas estimaciones de la elasticidad de los precios de 
bienes sustitutivos de 0,25 para el gas y de 0,413 para el .;arb6n en relaci6n 
con el precio del fueloll, para la producci6n de energ1a el~ctrica en los pa1-
ses miembros de la OCDE. 
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Figura I. Evoluci6n de los precios nominales y 
reales del petr6leo cruao 
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Cuadro 5. Precio1 del crudo ligero 1audl, de gravedad 34• -34,9• segdn el 
American PetroleUWI In1titute (J.PI), f.o.b., Ras Tanura, 1960-1981 

Precio real 

Precio corriente (en d6lare• constantes 

(d6lares por barril) de 1975) Deflactor 
Afto 

1%0 1,50 3,42 43,9 

1961 1,45 3,28 44,2 

1962 1,42 3,25 43,7 

1963 1,40 3, 19 43,9 

1964 1,33 2,99 44,5 

1965 1,33 2,89 46,0 

1966 1,33 2,87 46,4 

1967 1,33 2,82 47,1 

1968 1,30 2,95 44,l 

1969 1,28 2,88 44,5 

1970 1,30 2,65 49,l 

1971 l,65 3, 11 53,1 

1972 1,90 3,25 58,4 

1973 2,70 3,87 69,8 

1974 9,78 11,25 86,9 

1975 10, 72 10, il 100,0 

1976 11, 51 11,29 101, 9 

1977 12,40 11,33 109,4 

ins 12. 70l:> 10,09 125,9 

1979 17. 26b 11,91 142b7 

1980 30, 22b 19,13 158b 

1981 34,00 22,67 150 

a 

Fuente; Banco Hundial, Commodity Trade and Price Trends (Washington, DC, 

agosto de 1980). 
8 Indice internacional de precio1, es decir, el {ndice de valor unitario 

c.i.f. de exportaciones de art{culos manufacturados para pa{ses desarrollados 

con econom{a de mercado. 
tLcR datos recientes o reviaados estAn tomados de Honthlt Bulletin of 

Statistics, Naciones Unidas, vol. XXXVI, No. 3 (marzo de 1982 • 
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El ai:mento cie los precios del petr6le.:i en el decenio de 1970 ha tenido 
diversas consecuencias en la econom!a mundial, todas ellas relacionadas entre 
s!. Algunos aspectos de estas consecuencias se examinaran posteriormente con 
mas detalle, pero la situaci6n general es tal como se explica a continua
ci6n.S Aunque sigue sin saberse muy bien hasta qu~ punto la inflaci6n con 
esta~iento global del decenio de 1970 fue originada por el alza de los precios 
del petr6leo, una de las repercusiones de este espectacular aumento en el pe
r!odo 1973-1974 fue el descenso de la demanda agregada y la consecuente infla
ci6n de costes que se produjo en los parses industrializados y en los parses 
en desarrollo impo rtadores de pet r6 leo ( v~ase el cuadro 6). En los pa!ses 
industrializados, la tasa real de crecimiento econ6mico descendi6 ae un 6Z en 
1973 a prActicamente cero en 1974, para pasar a ser negat ivo en un 14 en 
1975. Entretanto, la tasa de inflaci6n triplic6 casi la tasa a largo plaza 
del 4Z en 1974, se mantuvo en el 11% en 1975 y descendi6 despu~s al 7'1.. En 
los parses en desarrollo importadores de petr6leo se observa una reacci6n li
geramente· diferente. Aunque la inflaci6n aument6 en el bienio 1974-1975 pro
porcionalmente a las mismas tasas (en torno al 50%) que en el mundo industria
lizado, el descenso de las tasas de crecimiento econ6mico real fue mucho menos 
acentuado. Una explicaci6n plausible para ello es que, en los paises en de
sarrollo importadores de petr6leo, los problemas del alza de los precios del 
petr6leo se centran principalmente en sus repercusiones sobre las ganancias y 
reser.vas de divisas y no en la demanda agregada. En efecto, de no haber sido 
por los fuertes pr~stamos solicitados para compensar los d~ficits por cuenta 
corriente en el perfodo 1973-1978, poca duda cabe de que las tasas de creci
miento econ6mico rea 1 en los pa !ses en de sa rro llo no produc tores de pet r6 leo 
habr!an sido mucho menores.6 

Otra de las repercusiones de la espectacular alza de los precios del pe
tr6leo es la transferencia de ingresos de los consumidores a los productores 
de energ1a. Aunque los productQres acumulan inicialmente una gran cantidad de 
excedentes no gastados, ~stos se reciclan gradualmente para volver a los con
sumidores de petr6leo en forma de aumento de los gastos de exportaci6n, asis
tencia al desarrollo e inversiones directas. Powelson [ll] ha calculado que, 
de los 63.000 mi!lones de d6lares adicionales pagados a la OPEP en 1975 en 
concepto de importaciones de petr6leo en relaci6n con 1970, 35.000 millone~ 

r~tornaron en forma de aumento de las exportaciones, 4.000 millone~ en forma 
de inversiones directas y m.ts de 16.000 inillonea en forma de reservas en dep6-
sitos y valores mobiliarios. Los pa!ses en desarrol lo importadores de petr6-
leo gastaron por este concepto 11.000 millones mas en 1975 que en 1970, recu
perando 5.000 millones en forma de aumento de las exportaciones y mas de 1.000 
millones en ayuda extranjera. Por desgracia, las balanzas comerciales de los 
pa1ses en desarrollo importadores de petr6leo con los pa!ses industrializados 
perdieron m.ts de 12.000 millones de d6lares en 1975, en comparaci6n con 1970. 
As!, en relaci6n con este ~ltimo afto, los pa!ses en desarrollo importadores de 
petrdleo tuvieron en 1975 un d~fic1t adicional de 17.000 millones, financiado 

SPuede verse en Fried y Schultze, eds. [10] un excelente analisis de las 
repercusiones en la econom!a mundial del aumento de los precios del petr6leo 
en 1973-1974. 

6Excluidas las transferencias oficiales, los d~ficits por cuenta co
rriente de los pa!ses en desarrollo importadores de petr6leo ascendieron, en 
t~rminos reales (d6lares constantes dP. 1977), a 9.200 millones de d6lares en 
1973, 44.400 millones de d6lares en 1975, 23.500 millones de d6lares en 1978 y 
a 43.200 millones de d6lares en 1980 tras el aumento del preci~ del petr61eo 
en 1979. Con respecto al PIB, e!ltas cantidades suponen el l, 1, 5, l, 2,3 y 3,9 
per ciento respectivamente ~SJ. 
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en gran medida con pr~stamos estatales y bancarios del mundo industrializado y 
de entidades de cr~dito internacionales, as! como recurriendo a las reservas. 
El estudio de Powelson demuestra la importancia que re'liste,1 en la econom!a 
mundial los efectos directos e indirectos del aumento de precios de la OPEP. 
Sin embargo, su an4lisis falla por no tomar en cuenta los efectos de la rela
ci6n de inte!"cambio inducidos por el alza de los precios del petr6l::o. Por 
esta raz6n, el problema de la transferencia de ingresos se examinara con mayor 
detalle en la secci6n siguiente. 

Una tercera consecuencia del alza de los precios mundiales del petr6leo 
es el aumento de la carga de la deuda de los consumidores de petr6leo que se 
deriva de la parte "impagada" de las importaciones de petr6leo, es decir, la 
diferencia entre el aumento de las importaciones de petrdleo y la variaci6n 
neta de las exportaciones. Los correspondientes incrementos en las reservas 
de los productores de petr6leo suelen conservarse en los pa!ses industrializa
dos y, en i:ales circunstanci~s. constituyen derechos contra futuros bienes y 
servicios producidos en el mundo industrializado. Mediante la inflaci6n y la 
devaluaci6n de la monecia, entre otras medidas, los pa!ses industriaiizados 
es tan en condiciones de defenderse en ca so de que se hagan va ler esos dere
chos. Por desgracia para los pa!ses en desarrollo importadores de petr6leo, 
cuyas deudas se especifican en monedas distintas de las suyas, estas medidas 
defensivas son inaplicables, y se ven obligados a depender de los cr~ditas y 
de las financiaciones oficiales (inclusive de ayudas). El empeoramiento de la 
cuenta corriente de estos pa!ses agrava su capacidad de servicio de la deuda 
(y por lo tanto su accesibil.idad a cr~ditos), con lo que es probable que los 
pr~stamos comerciales cuesten mas, y se necesitara mas de lo que se ha recibi
do rrestado para reembolsar el capital y los inter~ses de la deuda pendien
te. Por ejemplo, .:n 1975 los pa!ses en desarrollo pudieron dedicar a im
portaciones y reservas mas de la mi tad de los 49.000 millones de ddlares que · 
recibieron prestados a medio a largo plazo, en tanto que en 1980 la cantidad 
disponible para esos fines era de menos de ua tercio de los 97.000 millones de 
d6lares obtenidos en pr~stamo. 

Todo parece indicar que el problema de la deuda represent6 una carga ma
yor para los importadores de petr6leo de ingresos medios que para los de in
gresos bajos. En el periodo 1970-1978, la deuda publica externa como porcen
taje del PIB aument6, de 18,l a 21,7 para los pa!ses de ingresos bajos, y de 
10, 8 a 17, 6 para e 1 grupo de ingresos med ios. El servic io de reembo lso de 
intereses y de capital do:: esta deuda como porcentaje del PIB aument6, no obs
tante, de 1,2 a 1,7 en el caso de los pa!~es de ingresos bajos, pero Je 1,5 a 
2, 9 para el grupo de ingresos medios. Para aqu~llos, el servicio de la deuda 
como porcentaje de las exportaciones descendi6 en realida<I de 12, 3 a 11, 7, 
mientras que para el grupo de pa!ses de ingresos medics aument6 de 9,3 a 
13,8. Al t~rmino de 1978, las rese::-vas de los pa!ses de ingresos bajos 
cubr!an 3,5 meses de importaciones, si ~ien las rese~vas del grupo de ingresos 
medios cubrtan solamente 2, 5 meses. En d6lares constant es de 1977, el Banco 
Mundial inform.; que en el pedodo 197 5-1980 la deuda total de los pa!ses de 
ingreso~ bajos aument6 de 30.900 millones de d6lares a 32.300 millont::s (un 
aumento del 4,54), mientras que la deuda total del grupo de ingresos medios 

7Parece, sin embargo que el aumento de l cos to de los pr~stamos comer
ciales ha sido en gran parte p1·ovocado por la inflaci6n y no por el mayor 
riesgo de ins.:>lvencia, especialmente en los ultimos anos. Por ejemplo, la 
tasa de oferta interbancaria de I.Dndres (LIBOR) era en 197b de un 6, 34 con un 
margen del l, 7 para los palses en desarrollo. En 1979 alcanz6 el 12,ll pese a 
que el margen para los pa!ses en desarrollo hab!a disminuido al 0,94. 



Figura II. Indices de p~ecios de exportaci6n mundiales 
para determinados combustibles 
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Figura III. Indices de precios de exFortaci6n mundiales 
de petr6leo crudo y de combustibles 1r.ixtos. 
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pas6 <le 115.500 millones de d6lares a 171.200 millones (un aumento del 48,24) 
[5]. Se acepta por lo general que las perspectivas de crecimiento en el dece
n .ode 1980 para los pa!ses importadores de petr6leo de ingresos medios ser4n 
favorables si consiguen reducir progresivamente su depenJencia de los criditos 
externos mediante la er.pat.si6n de sus exportaciones (12].B 

Incidencia del alza de loa precioa de la energ(a en el coaercio 

Efec,oa de la relaci6n de intercambio 

El alza de los pre<:ios mundiales del petr6leo encarece directamente los 
costos de importaci6n de las naciones consumidoras de petr61eo, pero tam
biin afecta indirectamente a istas a trav~s de 1 aumento de castes de otras 
mercanc!as importadas. Como ya se ha dicho, estos efectos indirectos pueden 
ser bastantes importantes y, para los fines ae este estudio, puede asumirse 
que se derivan de las variaciones de los precios relativos de las mercancfas 
inducido por el aumento inicial de los precios del petr6leo. Puesto que todos 
los aumentos del costo de las importaciones recaen en ult;_ma instancia en el 
pals consumidor de petr6leo, la suma de lo~ efectos directos e indirectos ~o

bre el alza del precio del petr6leo constituye un mejor indicador del incre
mento de los precios energ~ticos que los efectos directos solamente. En la 
forma de 'ibordar este problema se ha seguido el esquema elaborado por Tims 
[d] para el aumento de precios que tuvo lugar en el per!odo 197)-1974, si 
bien difiere la clasificaci6n de pa!ses adoptada. Para subrayar la s~tuaci6n 
de l.o. OPEP en la econom1a mundial, los paises en desarrollo se ha"l. clasificado 
unicamente en dos grupos: los pertenecientes a la OP~P y los no pertenecien
tes a la OPEP. Ade~s, los pa!ses en desarrollo se han inc luido coma grupo a 
fin de poner de relieve e ! pape l que han desempenado en las dos pri nc i pa le s 
alzas del precio mund1al del petr6leo en el decenio de 1970. 

En el cuadro 7 figura la distribuci6n de las exportac1ones e importacio
nes en cinco grandes grupos de mercanc1as para cada grupo de pa!ses en los 
anos 1973 y 1978. Estos dos anos preceden m4s o menos de cerca a los anos en 
que los precios mundiales dei petr61eo aumentaron espectacularmente. Con los 
porcentajes de distribuc16n de las mercanc!as, unido a los volUmenes de expor
taci6n e importaci6n del cuadro 8, se obtienen las balanzas comerciales de 
cada grupo para cada uno de los grandes grupos de mcrcanc!as: a) conjunto de 
art1culos alimentarios; b) materias primas agrkolas; c) minerales y meta
les; d) combustibles: e) productos manufacturados. Conviene seftalar que 

Bun reciente estudio de la ONUDI todav!a no publicado ;nuestra, sin em
bargo, que por lo que respecta al per{odo 1973-1979 los dificits en el comer
c io bilateral de los pa!ses menos adelantados con los pa!ses de la OPEP y los 
pa!ses del Comiti de Asistencia al Oesarrollo (CAD) de la Ol.'DE se cubrieron 
con AOD biiateral; concretamente, la AOD oilatf'ral de la OPEP sirvi6 para 
financiar m4s del 954 del total de las importacionPs de los pa!ses menos ade
lantados en ese per!odo. En el caso de los pa1ses en desarrollo importadore.a 
de petr6leo nc- inc luidos en el gri;po de pa!ses menos adelantados, la AOD cu
br16 durante ese per{odo el 39,44 del dif icit en el comercio bilateral de esos 
pa!ses con los paf.ses del CAD, el 34,14 del dificit con los pa!ses de econom!a 
planificada y el 144 dd dHicit con los pa!ses de la OPEP. La diferencia en 
la importancia rel<'\tiva de la AOD en el d~ficit comer.:ial de e~os pa!ses se 
debe princip<1lmente a que dicnos dificits pertenecen a dos 6rdenes distintos 
de magnitud. As!, poi ejernplo, el dificit comercial de los pa!ses menos ade
lantados fue en 1979 s6lo el 104 del de lo'I pa1ses en desarrollo importaJores 
de petr6leo, con exclusi6n de los pa!4es menos adelantados. 
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Cuadro 6. Comparaci6n de las tasas de crccimiento y de inflaci6r. en los pa{ses 
er desarrollo industri~lizados no productores 

Grupo econ6mico 

Pafses industrializados; 

Tasa de inflaci6n':> 
Tasa de crecimiento realc 

de petr6leo, 1973-1978 

a 
l962-t972 

4, l 
4,6 

1973 

7,3 
ti. l 

1974 

11, 9 
o.~ 

Pa{ses en desarro I lo import adores 
de petr6leo: 

inflacci6n 
d 

Tasa de IO, l 22' l 33,0 

Tasa de crecimiento reale 6. l 7,3 5,3 

l975 

l 1,0 
-0,9 

32,9 
4, I 

l976 

7' I 
5,4 

29,9 
5,0 

l977 

7, I 
4,0 

29,7 
5, I 

1978 

7,0 
4,0 

24,6 
5,2 

iuente; J. Dun1'.!rley, "Adjustment to higher oil prices in oil-importing 
developing countries", Journal of Eneriy and Development, vol. V, No.2 (primavera de 
1980). 

8Tasa anual media de variaci6n. 
"variaci6n porcentual en el def I actor del PIB. 
cvariaci6n porcentual en PIB real. 
dvari11c;6n porcentudl en el def lac tor del PIB. 
evariaci6n porcentuai en ?TB rea ~. 
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Cuadro 7. Distribuci6n del comercio de los principales grupos de merc5nc{as, 1973 y 1978 

Desarro l lados 
1973 1978 

En de sat rol lo 
1973 l978 

Pertenecientes 
a la OPEP 

No pert~necientes 
a la OPEP 

Grupo d? mercanc{as 
1973 1978 

A. Distribuci6n de las exportaciones en las econom{as de ~ercado 
(por.::entaje) 

Conjunto de i.rt{culos 
alimentarios 

a 13. 7 ll,6 2 l, 3 16,4 3,6 2,3 
'l 

Haterias primas agr!colas 5. l 3,6 9,3 4,8 4,7 l, s 
Hinerales y wetales 10,8 9,4 8,S S,4 l,4 0,7 

Combust:bles e 3,5 4,6 39,6 52,8 88,7 93,~ 

Productos manufacturados 6),6 69,2 20,0 20, l 1, .• l,3 

B. Distri':>uci6n de las importaciones en 
( porcenta je) 

las econc:n{as ae mere ado 

Conjunto de art{culos 
a 

al imentar ios b 15,0 i2,6 l4,7 ll, 5 l3,4 l0,9 

~,terias primas agr!colas 6,3 4 ,!~ 4,6 2,9 2,4 1,3 

Minertles y ~etales 10, 7 8,2 8,2 7,0 l0,2 7,5 

Combustibles e 12. '.l 19,2 8,4 13,4 l, :, 2,2 

Productos manufacturados 54,6 54. 2 59,7 6 l, 2 69.~ 73, 7 

1973 19711 

32,/ 29,6 
12,3 7,7 
13,6 '> ,B 
7,9 15,0 

32,0 3 7 ,6 

15,0 l l, 7 
5. l 3,7 
7,8 6,8 

l0,0 18,1; 
57,3 55,3 

Fuentes: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, ~and':>ook of 
lnternat1~nal Trade and Development Statistics, :976 (Publicaci6n de las Naciones Unidas, Num. de 
venta E/F.76.11.D.3) y Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Handboo~ of 
International Trade and Developme~t Statistics, Suplemento de 1980 (Publicaci6n de las Naciones 
Unidas, Num. de venta E/F.BO.II.D.[O}. 

1Clasificaci6n uniforme para el comercio internacional (CUC!) 0, l, 22 y 4. 

bcucI 2, excep~o 22, 27 y 28. 
ccucr 21, 28, 67 y 68. 
dcuc1 3. 
"CUCI 5-8, excepto 67 y 68. 
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Cuadro 8. Balan%as comerciales de los ~rincipales grupos de ~ercanc!as, 1971 y 1978 

Tipo Je C0111ercio o 
~rupo de mercanc{as 

Paises 
desarro l lados 
1973 1978 

Paises 
en deurt'O l lo 
1973 1978 

Pa{ses 
pertenecientt>s 

a la OPE? 
1973 \978 

A. Exportaciones ~ importaLiones de todos los grupos de productos 
(en miles de millones de d6lares) 

Exportlc iones 
Jmpot'tac iones 

406,7 
408,9 

872,0 
863,5 

B. Balanzas comerciales 
(en miles de 

Conjunto de at't {cu los 
al i11entados (5,6) (7 ,6) 

Haterias primas agrfcolas (5,0) (6,6) 
Hinerales y metales 0 "' . ~ ll,2 
Combust ii:> les (36, ·.) (125,7) 
Productos manuf acturados L.3,5 135,4 
Tctal de las principales 

mercanc{as (3,0) 6,7 

108,8 
104,0 

300,8 
303,5 

42,7 
20,2 

144, 9 
97,l 

de las principales mercanc{as•,b 
millones de d6lares) 

7,9 14,4 ( l, 2) (7. 3) 
5,3 5,6 l,5 l. l 
l ,O (5,0) ( l. 5) (6, 3) 

34,3 118,2 37,6 133,4 
(40,2) (125,3) (13,5) (69. 7) 

8,3 7,9 22,9 j\. 2 

Pa{ses no 
pertenecient~s 

a la OPEP 
1973 1978 

66, l 
83,8 

9,0 
3,9 
2,5 

(3,2) 
(26,9) 

( 14. 7) 

155,Q 
206,4 

22,0 
4,4 
1,2 

( 15 ,0) 
(55,5) 

(42,9) 

c. Indices de prec ios para la expot'taci6n de los principales grupos de mercanc{as 
0975-1977 .. 100) 

1973 1974 1975 1978 1979 1980 
Conjunto de art{culos 

al i11entados 70 104 82 108 117 136 
~aterias primas agr{colas 92 102 85 123 151 168 
Hinerale~ v metales 91 120 98 111 143 164 
Coml:>u,tibles (1975 • 100) 32 97 100 ll 7 165 281 
Productos manufacturados 

(1975. 100) 73 89 100 175 143 155 

Fuentes: Conferencia de las Naciones Unidas sol:>re Comercio y Desarrollo, Handbook of 
lnternat1cnal Trade And Development Statistics, 1976 (Pub!icrci611 de las Naciones Unidas, Num. de 
venta E/F.76.11.b.3). 

alas cifras 2ntre per~ntesis son cantidades n~gativas. 
bLa su111a de 101 apartados "pa{ses pertenecienteJ a la OPEP" y "p!lfses :io perteneciente a la 

OPEP" pudiera no coincidir exactamente con el apartado global "pa{ses en desarroilo", por haberse 
redondeado las cifras. 

' 
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Cuadro 9. Efectos de la relaci6n de intercaebio, por frincipales grupO$ de •~rcanc1as 
y por grupos econ6111icos, 1973-1975 y 1978-1980 

(en miles de millones de d6lares) 

Variaci6n nrta en las 
VoLUmenrs dr 1973 Volu111enes de 1978 !>a lantas coai:rrci1l•s 

Grupo econ6otico y Prrcios Precic.s Prl'cios ?recios Prrcios Precios 
grupo dr merc1nc(15 de 1973 de 1974 de 1975 de 1978 de 1979 de 1980 1974 1975 1979 lQ8" 

Pllses de•~no 1 la;:los 

Conjunto de 1rtfculos 
1 l imrntar ios (5,6) (8, 3) (6,6) (7 ,6) (8,2) (9,6) ( 2. 7) (I, 21 (0,6) c 2 ,r1 

Materias primas agr!colas ( 5,0) (5,5) (4,6) (6,6) (8, I) (9,0) (0,5) 0,4 (I, 51 ( 2 ·'·) 

Minerales y metales 0,2 0,3 0,2 11,2 14,4 16,5 0, 1 0,0 3,2 5 •• 
Coail:>ust i!> !es (J6, I) 109,4 (112,8) 025,7) (177,3) (JOl,9) 03,0) 06. 7) (SI, 6) ( 176. ;>1 

Productos manufacturados 43,5 53,0 59,6 135 ,4 154,9 167,9 9,5 16, I 19. 5 ]:! 1 5 
Tota I de las principalrs 

mrrcanc(as CJ,0) (69,9) (64,2) 6,7 (24. 3) ( 136, I) (66, ,) ( 6 I, 21 (Jl ,OJ ( 141.~) 

P•(•es en de•arrollo 

Conjunto de 1rt(culos 
1 l iarrnt1rios 7,9 11, 7 9,3 14,4 15,6 18, I 3,2 '·'" I, 2 1,-: 

Materias primas a~r{calas 5,3 5,9 4,9 5,6 6,9 7,6 0,6 (0,4) I, 3 2. (\ 

Mineralrs y mrtales 1,0 1,3 1,1 (5,0) (o,4) (7 ,4) 0,3 O, I ( 1,4) (2 .~ J 

co .. '>usti'>les 34,3 104 ,0 107,2 118,7 166,7 283. 9 69,7 72,9 48,5 lf\5' 7 

Productos m1nufacturado• (40,2) (49,0) ( 55, I) (125,3i ( 143, 3) ( 155,4) (8,8) (14,9) ( 18,0) 00, I) 

Totai de 1 .. principalrs 
mercanc(as 8,3 73,9 67 ,4 7,9 39,5 146,R 65 ,0 59, I 3 I ,6 13R,9 

Pafses prrteneci~ntes • I• OPEP 

Conjunto de 1rt!culos 
1lia1ent1rios (1,2) (I, 8) ( 1,4) (7. 3) (7 ,9) (9,2) (0,6) (0,2) (0,6) (I, o) 

M•teri•s prim•• agr!colas 1,5 I, 7 l,4 1,1 1,4 l, 5 0,2 (0, I) 0,3 0,4 

Miner•les y met41es (I, 5 i (0,2) (I, 6) ( 6. 3) (8, I) (9,3) (0. 5) (0, I) ( 1,8) (),(\1 

Coai'>u•t ii:> le• 37,6 114,0 117,5 133,4 188, I 3'.:0,4 76,4 7'!. 9 54. 7 18 7. ri 
Productos manuf•cturado• ( 13, 5) (Io, 5) ( 18, 5) (69, 7) (79. 7) (8~,4) 0,0) (5,0) ( 10,0) ( 16. 7) 

Toti~ de las principales 
m~rcanc{as 22,'J 95,4 97 ,4 s 1, 2 93 ,R 217 ,0 72. 5 74,S 42,6 1~5. ~ 

Pa{s~s no 2rrtenecient~1 • 11 OPEP 

Conjunto de 1rt(culos 
alimentarios 9,0 13,4 10,5 22,0 23,8 27, 7 4,4 I, 5 1,8 5. 1 

Materias prima• agrfcola• 3,9 l.. 3 3,6 4,4 4,8 6,0 0,4 (0,3) Cl,4 I • 

Minerales y metales 2,5 3,J 2. 7 I, 2 l, 5 1,8 0,8 0,2 0,) (1,~ 

r.om!>ust i '>I es (J,2) (9, 7) ( 10,0) ( 15 ,0) ( 21, 2) (36,0) (6,5) (6,8) (6,2) (21, O) 

Productos manufacturados (26,9) 02 ,8) ()6. 5) ( 55, ~) (63,5) (68,8~ (5,9) (9,Q) (8,0) ( 11, l) 

Total de la! prin:ipa\es 
mf'rc1nc{1s ( 14, 7) ( 21, 5) (J0,0) (42,9) (54,6) (69,J) (6,8) ( 15. 3) ( 11, 7) (2~ ,41 

8Las cifr1s e~trf' parfnt~tit repre,entan c&ntidad~t n~gat iv as. 
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e~ta clasificaci6n de mercanc!as abarca mAs del 354 del comercio internacional 
de cada grupo, lo que incluye prActicamente la totalidad de las actividades 
comerciales. En el cuadro 8 figuran tambi~n los !ndices de precios de expor
taci6n para cada grupo de mercanc1as durante los per1odos 1973-1975 y 
1978-1980. Por consiguiente, pueden inferirse los efectos de la relaci6n de 
intercambio derivados de los dos principales incrementos de precio del petr6-
leo, expresando las balanzas comerciales por grupos de mercanc!as correspon
dientes a 1973 en t~rminos de niveles de precios para 1974 y 1975, y las co
rrespondientes a 1978 en t~rminos de niveles de precios para 1979 y 1980. 

No obstante, este planteamiento presenta algunas deficiencias. En primer 
lugar, no se tiene en cuenta la incidencia de las variaciones del volumen co
merc ial entre los a~os 1973 y 1978 y, consecuentemente, tampoco la manera en 
que cada grupo se ajusta al alza de los precios del petr6leo durante este pe
rfodo intermedio. Las citadas deficiencias se subsanarAn en la secci6n si
guiente, en la que se abordan las repercusiones en la balanza de pagos. En 
segundo lugar, se ha supuesto que el precio de exportaci6n (es decir, el pre
cio del mercado libre en d6lares) coincide para cada grupo de mercanc!as con 
el precio de importaci6n. Esto ha sido inevitable, dadas las limitaciones de 
los datos existentes. Por ultimo, los efectos de las relaciones reales de 
interca:nbio que se exponen m!s adelante exageran sin duda las repercusiones 
reales del alza de precios energ~ticos. Por ejemplo, las pol!ticas nacionales 
de car a a 1 interior, espec ialmente en los pa 1ses desarro l lados, as 1 coma la 
deficiencia de las consechas en todo el mundo y el colapso final del sistema 
de cambios fijos de 1a posguerra que tuvieron lugar a comienzos del decenio de 
1970, desempettaron indudablemente un papel importante en relaci6n con estos 

efectos. 
Los datos sobre estos efectos de las relaciones de intercambio se exponen 

en el cuadro 9. El d~ficit de 3.000 riillones de d6lares que registraron en 
1973 los pa!ses desarrollados con respecto a las principales mercanc1as fue 
cas i 6 7. 000 mi llones de d61 a res mayor a pre.:ic,s de 19 74, y m!s de 61. 000 mi-
1 lones de d6lares a precios de 1975. Esta diferencia se debi6 principalmente 
al aumento de los cos tos de importac i6n de combustibles (7 3. 000 mi llones de 
d6lares m!s en 1974 y 77.000 millones m!s en 1975), s6lo ligeramente compensa
do por el aumento de los ingresos por exportac16n de art!culos manufacturados 
(l0.000 millones de d6lares :n!s en 1974 y 16.000 millones m!s en 1975). Lo 
que es mAs sorprendente, el super!vit de casi 7.000 millones de d6lares de los 
pa1ses desarrollados en 1~78 se convirti6 en un d~flcit de 24.UOO millones a 
precios de 1979 y en un enoI111e d~flcit de 136.000 millones a precios de 1980. 
Tambi~n en este caso, ello se debi6 principalmente al aumento de los costos 
del combustible (52.000 millones de d6lares mAs en 1979 y 176.000 millones mas 
en 1980), que s6lo se enjug6 marginalmente mediante un aumento de los ingresos 
por productos ~anufacturados (20.000 millones de d6lares mAs en ~979 y 33.000 
millones mAs en 1980). El superAvit comercial de los pa!ses en desarrollo, 
como grupo, que fue de 8.000 millones de d6lares en 1973, ascendi6 a 74.000 y 
67.000 mil1ones a precios de 1974 y 1975, respectivamente. Este excedente, 
que en 1978 era de 8.000 millones de d6lares, se elev6 a 40.000 millones a 
precios de 1979 y rebas6 las 146.000 millones a precios de 1980. Tanto en 
1973 como en 1978, los efoctos de la relaci6n de intercambio inflaron las ex
cedentes par combustiDles mucno m!s que los d~ficits por productos manufactu
radcs. Sin embargo, cabr!a pensar que le. inclusi6n en un mismo grupo de las 
pa!ses de la OPEP y de las no pertenecientes a ta OPEP oscurece mAs que aclara 

las resultados. 
Los pa1ses de 

a ella del mundo 
1973 ::oillo en 1978. 

la OPEP, a diferencia de sus contrapartes no pertenecientes 
en desarrollo, obtuvieron superavits come:.:-ciales tanto en 

El movimiento de precios del combustible en 1974 y 1975 



Cuadro 10. P~rdidas y ganancias de la 

Indices de valores 
unitarios 

(1975 - LOO) 
Grupo econ6mico 

y concepto 1973 l974 l976 l978 Conceptc 

Pafses desarrollad!).S 

Precios de exfortaci6~ 72 89 lOO l23 Exportaciones, f.o. b 
Precios de importaci6n 65 92 10 l 12 2 Importaciones, c.i.f 
Relaci6n de intercambio ! lO 97 99 100 Balanza co~ercial 

Paise! en desarrollo 

Precios de exportaci6n 44 lOl 104 118 Exportacionf's, f.o. b 
Precios de importaci6n 68 9S 102 122 Importaciones, c.i.f 
Relaci6n de interr.ambio 65 106 l02 97 Balanza comercial 

Paises exeortadores de petr61eoC 

Precios de exportaci6n 26 93 107 118 Exportac1ones, f.o.b 
Precios de importaci6n 73 94 10 l 125 importacione•, c.i.f 
Relaci6n de intercambio 36 99 l06 94 Salanza comercial 

Pafses importadores de petr~leod 

Precios de exportaci6n 71 l02 102 119 Exportaciones, f.o.b 
Precios de importaci6n 65 94 103 l 21 Importaciones, c.i.f 
Relaci6n de int 0 rcambio 109 109 99 98 Balanza comercial 

·o 
CJ'\ 

re laci6n de intercambio, 1973-19788 

Volumen de 1973 (en miles de Balanza de ~a~os, 1973b (en 
millones de d6lares) miles de ~:!\ones de d6\ares) 

Prectos Prec1os Prec1os Prectos 
de 1973 de 1974 de 1976 de l978 1973 1974 1976 1978 

408, I 504,5 566,8 697,2 
429,9 608,5 668,0 8U6,9 
( 2 l. 3) (104. 0) ( 10I,1) (109,7) ( 19, R) (22,5) (22 ,O) (21,R' 

llO, 5 253,5 261, 2 l9fi,3 
98,9 138,2 148,4 177,4 
ll ,6 115 ,4 l 12. 8 118,9 7,5 12 '3 1l,8 11, 3 

44 ,2 158' l 18 l, 9 200,6 
22 ,4 26' 8 31,0 38,4 
2 l, 8 129,3 150,9 l62,2 7,8 21, 6 23. l 20,5 

66,0 94,8 94,8 110,6 
76,4 I LO, 5 12 1 , I 142. 2 

( 10. 3) ( 15. 7) (26,3) ( 31. 6) (9,4) (9,4) ( 10 ,4) ( 10. ~) 



Pa{ses de ingresos medianose 

Precios de expottaci6n 53 93 10 l 113 

Precios de importaci6n 68 94 102 122 

Relaci6n de cambio 78 99 99 93 

Pa{ses de ingresos bajosf 

Precios de exportaci6n 66 10, 10~ 127 

Precios de importtoci6n 66 94 102 122 

Relaci~n de intercambio 100 114 101 104 

Paises menos adelantados& 

Precios de exportaci6n 75 97 114 136 

Precios de importaci6n 70 95 102 12 3 

Relaci6n de intercambio 107 102 112 11 l 

Exportaciones, f.o.b 
lmportaciones, c. i. f 
Balanza comercial 

Exportaciones, f.o.b 
lmportaciones c. i. f 
Balanza comercial 

Exportaciones, f.o.b 
Importaciones, c. i. f 
Balanza comercial 

17. 2 
17,6 
(0,4) 

20,8 
22,3 
( l '5) 

2,7 
4,0 

(l, 2) 

30,2 
24 I 3 

5,9 

33,7 
31,8 

l, 9 

3,5 
5 ,,·. 

( 1, 9) 

32,8 
26,4 

6,4 

32,5 
34 I 5 
( 2 ,0) 

4, I 
5,8 

( l '7) 

31)' 7 
31 ,6 

5. 1 

40,0 
41, 2 
( l, 2) 

4,9 
7,0 

( 2. l) 

(0,5) (0,4) (0,4) (0,4) 

( l '5) ( 1 I 3) ( l • 5) ( 1 • 4) 

( I , l) (l, 2) ' 1 ' l) ( l • 1) 

Fue~te: Conferencia de las Naciones Unidas sabre Comercio y Desarrollo, Handbook of International Trade and Development 5tatistics, 

Supleiiie"i\tO de 1980 (Publicaci6n de las Naciones Unidas, •~um. de vento E/F.80.II.D.10). 

8 Las cifras entre par~ntesis r~presentan cantidades negativas. 
bA la balanza comercial de 1973 se ha aplicado como deflaci6n la relaci6n de intercambio ptedominante. Cprinci~ales exportadores de petr6leo pata las que el pe•r6leo y Los productos derivados del petr6leo representaron mds del 50% d~ 

las exportaciones totales en 1974. Ademds de los miembros de la OPEP, entre esos pa!ses figuran Angola, Bahrein, Brunei, Omdn Y Trinidad 

y Tabago. dpa{ses en desarrollo no clasificados coma principales exportadores de petr6lco. 
eprB par habitante de 1977, de 500 a 1.000 d6lares. En este grupo de ingresos figura un miembro de la OPEP, a sa~er, Ecuador. 
fp1s por habitante en 1977, inferior a 500 d6lares. En este grupo de ingresos figuran Angola y dos mie1nbros de la OPEP, a saber, 

Indonesia y Nigeria. 
RLista oficial de las Naciones Unidas de 30 pa{ses (v~ase anexo, cuadro A.l). 

~· 

I 
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dio lugar a abundantes transferencias de ingresos con respecto a su volumen de 
exportac iones de combustible en 19 73, lo que hi zo que su exc erlente come re ia l 
de 1973 se cuadruplicase er. t~rminos de niveles de precios de 1974-1975. Ana
logamente, el superav1t comercial de la OPEP en 1978, c1frado en 51.000 m1llo
nes de c6lares, se dupl1c6 casi en precios de 1979 y ascendi6 a mas del cua
druple en precios de 1980. Entretanto, las var1aciones de la relaci6n de in
tercambio de los gra :ides grupos de mercanc !as acentua ron los d~ f ic its comer
c ia les de 1973 y 19il! de los pafses en d~sarrollo no pertenec1entes a la 
OPEP. Los 7.000 millones de d6lares adicionales pagados en 1973 en volUlllenes 
de 1974 pasaron C:e un salto a mas de 15.000 millones en 1975. Este fue::te 
ascenso se debi6 principalmente al alza de precios de s:·.s principaies artfcu
los de importaci6n, combustioles y productos manufacturados, pero tambi~n en 
parte a la ca!da de los precios de todos los artfculos alimentarios, grueso 
principal de sus exi:;urtaciones. Mientras que el precio de los alimentos au
ment6 constantemente en 1979 y 1980, el d~ficit comerc1al de 1978, que ascen
d!a a 43.000 ~illones de d6lares para los pa1ses no pertenecientes a la OPEP, 
descendi6 a 55.000 millones en 1979 y a 69.000 millones en 1980 como c..:>nse
cuencia de los incrementos todavia mas rapidos de los precios de productos 
manufacturados y, especialmente, de los combustibles. 

Otra forma de demostrar las p~rdidas y gananc1as q~c resultan de las va
riaciones en la relaci6n de intercambio es mediante una clasificaci6n de los 
ingresos de los pa!ses en desarrollo. La secretar1a de la Conterencia de las 
Naciones Unidas soore Comercio y rRsarrollc (UNCTAD) na publicaJo recientemen
te indices de valores unitarios de acuerdo con esa clasificaci6n, que se reco
gen en el cuadro 10. Por desgracia, dado que no se dispone de los !ndic"s 
correspon<'ientes a 1980, s6lo es pos1ble estudiar los aumentos del precio del 
petr6leo registrados e:i 1973-1974. Tambi~n en es::e punto, los ~randes benefi
cios obten1dos por los pa1ses en desarrollo respecto de los pa1ses desarro
llados en t~rminos de precios futuros oscurecen el hecho de que los pa!ses 
exportadores de petr6leo obtuvieron inmensos benefic1os y los pa1ses en des
arrollo ~mportadores de petr0leo registraron p~rdidas moderadas P 1 sus balan
zas comerciales de 1973. La relaci6n de intercambio de 1974, en particular, 
que tantos estragos produjo te•l los pa!ses desarrollados, supuso, en cambio, 
para los pa1ses en desarrollo de ingresos medias y bajos una mejora de sus 
balanzas comerciales, frente a los pa!ses menos adelantados. Las variaciones 
en l<s re lac16n de intercambio, que tuvieron lugar posteriormente en 1976 y 
1978, favorecieron un poco mas a los pa!ses desarrollados que a los pa!ses en 
desarrollo, aunque el efecto soore sus respectivas balanzas comerciales fue 
insignificante. Dentro del grupo de los pa!ses e:i desarrollo, la relaci6n de 
intercambio en 1976 favoreci6 mas a los exportadores que a los importadores de 
pctr6leo, especialmente a los del grupo de ingresos bajos. La mejo.-a de la 
relaci6n de interc~mbio registrada por los pa1ses menos adelantados en 1976 se 
debi6 probablemente en gran parte al espectacular auge de los productos prima
rios (a?roximadamente el 904 de sus exportaciones) en 1976-1977. La vari.aci6n 
que tuvo lugar en 1978 en la relaci6n de intercambio fue particularmente des
favorable para los exportad0res de petr6lco y los importadores ae este produc
to de ingresos medios, probablemente como resultado de los precios mucho mas 
eleva<los de los bienes manufacturados de los pa!ses desarrol lados, que repre
sentaron aproximadarrente el 704 y el 604, respectivamente, de sus 

importaciones. 

Efectoa de los ingreaoa por exportaci6n 

Las variac1ones ~n la relac16n de intercambio de un pa!s proporcionan una 
r.,edida impreci:;a de los cambios en el poder adquisaivo de sus exportaciones. 
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Sin embargo, se trata s6lo de una medida imprecisa, dado que no se tienen en 
::uenta los efectos del volumen de las exportaciones. Para evaluar, en par
ticular, la repercusi6n del aumento de los precios del petr6leo soore los in
gresos por exportaci6n, ser{a necesario exami.nar los cambios en el ./Olumen de 
export~ciones y los cambios en los precios relativos. Ademas, para conocer el 
poder adquisitivo de estos ingresos, ser1a necesario aplicar como deflaci6n a 
los ingresos por exportaci6n algun nivel de precios internacionales de carac
ter general (excluido el petr6leo). Este tipo de enfoaue fue adoptado recien
temente por el Banco Mundial [SJ para determinar ia repercusi6n del au~ento de 
los precios del petr6leo en la capacidad de compra de los pa!ses importadores 
de pt>tr6leo con el producto de sus exportaciones (v~ase cuadro 11). El coefi
ciente de deflaci6,1 e!'!pleado es el !ndice de precios de exportaciAn :ie todos 
10s Dienes m4s los servicios nc atribuibles a factores dt los pa!ses indus
triales. El componente de volumen de exportaci6n en el cuadro refleja la va
riac i6n del voiumen de exportaci6n durante el per1odo 1970-1980, en el que los 
precios de exportaci6n relativos se nan fijado a su nivel de 1970. El compo
nente del precio es la diferencia ei.tre el aumento de los ingresos reales por 
exportaci6n durante este per1odo y el componente del volumen de exportaci6n. 

Durante el decenio de 1970, los ingresos reales por exportaci6n (en d6la
res de 1978) aumentaron 471.000 millones de d6lares (o 71%) en los pafses in
dustriales, 245.000 millones de d6lares (o un 377%) en los pa!ses exportado
res de petr6leo, y 121.000 millones de d6la1es (o un 844) en los pafses impor
tadores de petr6leo. Es evidente que el ~xito de los e~portadores de petr6leo 
obedeci6 principalmente al alza de los precios relativos de exportaci6n, a los 
que hay que atribuir m4s del 90% del a~mento del poder adquisitivo de bUS ex
portaciones. En el caso de los pa!ses importadores de petr6leo, el aumento de 
los ingresos reales por exportaci6n se debi6 esencialmente al mayor volumen de 
las exportaciones (el 974 del aumento en el grupo de ingresos medios y el 233% 
t>n el g,rupo de ingresos bajos). Sin embargo, el aumento del poder adquisit1vo 
de las exportaciones de los pa{ses importadores de petr6leo correspondi6 r.asi 
fntegramente al grupo de ingresos medios. Los pa1ses de este grupo aumentaron 
los ingresos reales derivad0s de sus exportaciones de productos primarios dis
t intos de los cc~bustibles en un 324 y de sus exportaciones de manufacturas en 
un 194% durante el decenio. En ambos casos, el consideraole efecto del volu
men de exportac1ones s~lo fue contrarrestado en parte por la ca{da de los pre
cios relativos de exportaci6n. En efecto, el aumento del volumen de las ex
portaciones de manufacturas realizadas por este grupo fue de casi el 3004 y 
condujo a un camb10 importante de la composici6n de sus exportaciones de mer
canc1as durante el dP.cenio. Como se indica en el cuadro 12, los b1enes manu
facturados de los pa!ses de ingresos medios representaron en 1970 un tercio de 
sus exportaciones y cas~ la mitad en 1980. r:l motivo parece haber sido la 
creciente penetraci6n de esos pa!ses, en los mercados de manufacturas de los 
paises industriales, as! como el aumento del comercio de manutacturas dentro 
de los pa!ses en desarrollo. 

En cambio, los paises del grupo de ingresos bajos registraron en el dece
nio de 1970 una d.sminuc16n de su participaci6n en los ingresos reales por 
exportaci6n de los pa!ses importadores de petr6leo, que pas6 del 12% en 1970 
al 8% en 1980, como consecuencia de un deterioro comparativamente mayor de los 
precios relativos de exportaci6n y un aumento comparativamente ~enor del volu
men de exportaci6n. Este grupo experiment6 un aumento del 18% de los ingresos 
reales por exportaci6n de productos primarios distintos de los combu3tibles y 
de s6lo el 26% por exportaci.6n de manufacturas durante el deccnio. Como se 
indica en el cuadro 12, los productoii primarios discintos de los combustibles 
constltuyen la principal fuente de exportaciones de los pa!ses africanos de 
ingresos bajo:;. La tendencia de estos pa!ses a concentrar sus exportai:iones 
primarias en productos basicos cuya demanda aumenta Jentamente (por ejemplo, 
metales y minerales), as! como su relativa incapac1dad para d1versif1car sus 

-



Cuadro 11. Poder adquisitivo de las exportacionea de todoa 101 bienea 
y aervicios no atribuiblea • factorea, 1970-1980 

P•{~es importadores de petr6leo 

Concepto 
De ingresos De ingresos 

bajos medios Total 

Variac i6n de la re la-
ci6n de intercambio 
respecto de los pa{ses 
industriales con eco-
nom{a de mercado -16 +2 Cl 

Poder adquisit1vo total 
de las exportaciones 
(miles de millones de 
d6lares de 1978) 

Nivel, 1970 17 127 144 
Aumento, 1970-1980 3 118 121 

Componente del volumen 7 114 121 
Componente del precio 

de t!Xportaci6n 
relative -4 4 0 

Aumentos con respecto al nivel 
de 1970 (en porcentaje) 

Aumento total 18 93 84 
Componente del volumen 42 90 84 
Componente del precio 

de exportaci6n 
relativo -24 3 0 

Pa{se~ eyportadores 
de petr6leo 

+247 

65 
245 

21 

224 

377 
32 

345 

Pa{ses industrial-.s 
con ei:onom{a de 

mere ado 

664 
471 
461 

71 
71 

Fuente; Banco Mundial, Informe sobre el Dcsarrollo Mundial, 1981 (Washington, D.C., 1981). 
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Cuadro 12. Eatructura del comercio de mercanc{aa; pa{aea importadorea de petr61eo 
de ingresos bajos y medios, 1970-1980 

(Porcentaje) 

Composic16n de las exportacio- Composici6n de las importa-
nes de mercane{as ciones de mereane{as 

Productos primar1os 
Ano, grupo de pa{ses Relaci6n expor- Hanufac- distintos de los no H11nufac- At imen- Combus-

v regiones taciones - PIB turas combusti':>tes turas tos ti':>les 

t970 

Importadores de petr6teo 
de ingresos ':>ajos: 

Africa 23 tl 86 77 11 9 
Asia 7 St 43 64 21 s 

Importadores de petr6teo 
de ingresos medios 22 33 S8 69 t2 10 

t980 

Importadores de petr6leo 
de in,resos bajos: 

Africa 16 9 80 St t6 31 
Asia 9 47 50 38 14 39 

lmportadores de petr6leo 
de ingresos medio~ 24 46 36 53 lt 28 

Fuente: Banco Mundial, Infonne sobre el Desarrotlo Hundial, 1981 (Was~ington, D.C., 1981). 
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exportaciones a medida que camoian los precios, explica en parte los pobres 
resultados obtenidos en t~rminos de poder adquisitivo por el grupo de pa1ses 
de ingresos bdjos con sus exportaciones primarias durant? el decenio de 1970. 
Estos pobres resultados del grupo de ingresos bajos se explican principalmente 
por el aumento considerablemente mas pequeno de su volumen de exportaci6n en 
comparaci6n con el grupo de ingre3os medios. Esto se indica en el cuadro 12. 
Por ejemplo, aunque los pa!ses asiaticos de ingresos bajos (incluida la India) 
rienen una estructura comercial similar a la de los pa!ses de ingresos medios, 
la cuant!a de su comer~io fue mucho mas pequena (por ejemplo, la relaci6n en
tre las exportaciones y el PIB es de un tercio). 

Finalir.ente, cabe seftalar que la cottposici.6n relativa de las importaciones 
de combustibles aument6 en forma mas espectacular en el caso de los pa!ses de 
ingresos bajos (en efecto, casi 8 veces mas en el caso de los pa!ses de Asia 
de ese grupo) que en el caso de los pa!ses de ingresoc medios. Por tanto, los 
ingresos por exportaci6n de los importadores de petr61eo de ingresos bajos no 
s6lo fueron comparativamente mas bajos, sino que fueron tambi~n objeto de una 
demanda comparativamente mayor. En t~rminos ~eales, con aproximadamente el 5% 
de sus ingresos por exportaci6n se sufragaron las importaciones de combusti
bles efectuadas en 1970; en 1980, esa ciha era de aproximadamente el 55%. 
Una vez deducidas las importaciones de combustibles, el poder adqu1sitivo de 
sus exportaciones disminuy6, en realidad, en aproximadamente el 30% durante el 
decenio, lo que evidentemente redujo la cantidad disponible para otr~s impor
tac ione s. Por o t ra pa rte, aproximadamente e 1 10% de los ingresos rea les de 
las exportaciones de los pa!ses importadores de petr6~eo de ingresos medios 
sirvi6 para sufr,gar las importaciones de combustibles efectuadas en 1970; en 
1980, esr:a cifra era de aproximadamente el 27, 5%. Por to tanto, en relaci6n 
con los pa!ses importadores de petr61eo de i.ngresos bajos, los pa!ses de in
gresos medias emplearon proporcionalmente el doble del poder adquisitivo de 
sus exportaciones para sufragar las importaciones de combustibles, a comienzos 
del decenio, pero proporc1onalmente la mitad a finales del decenio. Pese a 
.ue un poco mas de la mitad del aumento de sus ingresos por exportaci6n fue 

;.bsorbido por el alza de los costos de las importaciones de combustibles du
rance el decenio, el poder adquisitivo de sus exportaciones, sin contar las 
importaciones de combustibles, aument6 en mas del 50%, lo que supuso un exce
dente de 60.000 mill0nes de d6lares en t~rminos reales para sufragar otras 
importaciones. En -::ambio, en el caso de los pa!ses importadores de petr61eo 
de ingresos bajos ~1 aumento de los costos de las importaciones de combustible 
efectuadas durance el decenio fue casi tres veces superior al aumento de sus 
ingresos reales por exportaci6n. 

Repercu~ionea en la balaoza de pagos del alza de loA precios de la energ!a 

Conmociones externas y modoa de ajuate 

Balassa ha desarrollado un enfoque mas completo y mas rico desde el punto 
de vista descriptivo de las repercusiones del alza de los precios de la ener
g!a en el comercio de los pa1ses en desarrollo importadores de petr61eo (14]. 
Este autor desglosa los ;ambios en la balanza de pagos de esos pa!ses durance 
el per!odo 1974-1978 en cambios de precio y cambios de volumen, comparando los 
precios con los niv:?les correspondientes a los anos 1971-1973 y los voldmenes 
con las tendencias establecidas durance el decenio 1963-1973. En particular, 
la suma de los efectos de los prec1os internacionales (o relaci6n de intercam
bio) y del volumen de las exportaciones, en la forma descrita anteriormente, 
se consideran repercusiones 0 x6genas o conmoc1ones externas del alza de los 
precios del petr6leo para los pa!ses importadores hipot~t1camente pequenos. 



LOs ~todos de financiac16n de estas repercusiones o modos de ajuste se des
componen en ajustes estructurales (es decir, penetraci6n en el mercado de ex
portaci6n mils sustituci6n de importaciones), financiaci6n real adicional con 
recurses exte~nos y crecimiento mils lento. En este sent1do, puede considerar
se que los modos de ajulite son las estrategias de pol!tica de los pa!ses im
portadores Je pe~r61eo para reunir fondo.r y las conmoc1ones ex~ernai; la co
rrespondientt utilizaci6n de esos fondos (v~ase cuadro 13). 

En ese cuadro, los "efectos de los prec1os internac1onales" reflejan el 
movimiento mcdio de los precios de las exportac1ones e importaciones en rela
ci6n con ios precios mundiales (1ndice de valores unitarios de las exportacio
nes de manufac tu ras f. o. b. de los pa!ses des a rro llados) Jurante el per!odo 
1974-1978, comparados con los del per1odo base 1971-1973. Los "efectos de los 
precios de .:xportaci6n" son un simi:-le efecto de la relaci6n de intercambio, 
calculada sobre la hipOtesis de un comercio en equilibrio a precios del per1o
do base, en tdnto que los "e fee tos de los prec ios de importac i6n" re flejan e 1 
efecto del alza de los precios de las importaciones sobre el comercio no equi
librado.9 De este mode, los efectos de los precios de exportaci6n reflejan 
el alcance de las variaciones en el poder adquis1tivo de las exportaciones 
re su l tantes de los cambios en la re lac i6n real de interc ambio, en tan to 
que los "efectos de los precios de importaci6n" reflejan el alcance de las 
variaciones en el d~ficit comercial resultantes de los cambios en los precios 
reales de importac16n. Por otro lado, "los efectos del volumen de exporta
ci6n" tratan de captar la disminuci6n de la deManda de exportaciones come con
secuencia de la evidente recesi1n mundial de mediados del decenio de 1970. 
Son la diferenc ia entre las exportac iones tendenc iales y las exportac iones 
hipot~ticas. Para las primeras, se supone que la tasa de crec1miento de las 
exportaciones fue la mis1aa durante el perfodo 1971-1973 que durante el decenio 
1963-1973 y, ademils, que se mantuvo la proporc16n de las exportaciones en el 
comerc:io mundial durante el per1odo base 1971-1973. En el case de las segun
das, se toma la tasa real de crecimier.to de las exportaciones a partir de 
1971-1973, sobre la h1p6tesis de que se mantuvo la proporci6n de las 
exportaciones en el comercio mundial durante el per!odo base 1971-1973. 

En cuanto a los mode:; de ajuste, los ajustes estructurales cons1sten en la 
penetraci6n en el mercado de exportac16n y la sust1tuci6n de importaciones. 
La pr1mera representa la diferencia entre las exporta~iones reales y las hipo
t~ticas, en tanto que la segunda consiste en la diferencia entre las importa
ciones reales y las hipot~ticas. Las importaciones hipot~ticas se determinan 
en base a la tasa real de crecimiento del PNB a partir del per!odo 1971-1973, 
sobre la hip6tesis de que se mantuvo durante !l perlodo 1963-1973 la elastici
dad de la demanda de importac1ones en func16n del ingreso. Poe otro lade, las 

9Es posible determinar, de forma s1mb6lica, las repercusiones de los 

precios internacionales mediante la f6rmula Pm M - P~ 1 x 1 en donde M1 y 
x

1 
representan el nivel en el per!odo 1 (o 1991-1978) ae las importaciones y 

exportaciones respectivamente, en prec1os del periodo 0 (o 1971-1973) y en doo-
m x . . . de P
01 

y P
01 

representan las var1ac1ones porcentuales de los prec1os de impor-
taci5n y exportaci6n respectivamente entre los per1odos U y l. Esa expres16n 
se descompone seguidamente en un efecto simple de relaci6n de intercambio, 
(P~l - P~ 1 )x 1 y un efecto sobre el comercio no equilibrado, (M 1 - x 1 )P~ 1 • El 
pr1mero corresponde a los efectos de los prec1os de exportac16n que aparecen en 
el cuadro 13 y el segundo a los efectos de importac16n. 



Cuadro 13. Efectoa aobre la balanza de pa101 de laa conmocionea externaa y modoa de aju1te 
en diatintoa 1rupo1 de pa(aea en deaarrollo importadorea de petr61eo, 

promedio1 para 1974 y 1978 
(Porcentaje del PNB) 

Partida 
Pa hes semi in

dust,..ia les 

Pa{se1 
p'l'o~uct~'l'el 

pr1mar1os 

Pdse1 popu-
10101 de! Asia 

meridional 

Pahu 
meno1 

adelantados 

Conmocio~es extet"nas 

Ef~ctos de los precios 
internacionales 

Efectos de los 
precios de las 
expot"tacion,;s 
Efectos de las 
pt"ecios de las 
impot"tacione1 

Efectos del volumen de 
las importaciones 

Total 

Hodos de ajuste 

Ajustes estructu'l'ales 
Penett"aci6n en el 
mercado de expot'
: ac i 6n 
Sustituci6o de 
importaciones 

Financiaci6n Teal adi
cional con Tecut"sos 
externos'> c 

Crecimiento m6s lento 

Total 

0,90 

-0,83 

l, 73 

0,91 

l ,RI 

0,78 

0,09 

0,69 

0 ,4 5 
0,58 

l ,8 \ 

l ,65 

-3,21 

4,86 

1,99 

3,64 

0,61 

0,30 

0,31 

2,54 
0,49 

3,64 

l, 26 

-o, 19 

l ,45 

0,69 

l,95 

-0,31 

-G ~l 

0, 20 

2 I 3 5 
-il,09 

I, 95 

Fuente: Banco Mundial, lnfot"me sobre el Desarrollo Mundlal, 1981 (Wa1hinRton, P,C,, 1981), 
~ifras para este grupo son los promed101 correspond1entes al per{odo 1974-1977. 
bFinanciaci6n extet"na nominal a la que se ha aplicado coma def laci6n un !ndice de precio1 

internacionales, 
ccomprende las cambios en las coTtientes de r.ap:tal, re~erva•, 1ervicio1 y transferenclas, 

0. 14 

-2,07 

2,21 

I, 39 

1, 53 

-2,03 

-'.l ,I q 

l ,46 

3 ,0) 
0,51 

I, 53 

I-' 
0 
i:-· 



i~~ort=ariones tcndenciales no solam~nte presumen que se mantuvo la elasticidad 
de la d'?mand2 de importacione~ er. func i6n del ingreso durance el perfodo 
1~63-1~73, sino tambi~n que, a partir del per{odo 1971-1973, el Ptffi au~nt6 al 
misll'O ritu10 que durante e! per1odo l'Jb3-1973. Por lo tanto, el concepto "cre
ci.n'i..-nto m~s lento" del cuadro 13 es sencil.lamente la Jiferenc.i..a entre las 
importaci.ones tf'ndenciales y ~c.s hipot~ticas. El coucepto "financiaci6n real 
adicional con recursos externo," es la diferencia entn: la insuficiencia de 
recursos reales y la insufic.i..encia de recursos tendenciales. La prirnera es 
simrlemente la balanza comercial en tl:minos reales; la secunda es el d~ficit 
comercial tendencial (o las importaciones tendenciales menos las exportaciones 
tendenciales) calculado a los p':"ecios del pt:rfodo base 1971-1973. 

Los datos del cuadro 13 son los promedics correspondientes al perfodo 
1974-1978 expresados como porcentajes del PNB. La clasificaci6n de pafses 
corresponde a la utilizada por el Bai.co Mi.;ndial [lj y no es la :n.1s convenience 
para los fi~es presentes; si~ embargo, basta para ilustrar en la practica el 
enfoque de Ba~ass<:. El grupo S•!miinJ:istrial incluye a los siguientes ?aises 
de ingresos medios: la Argentina, el Bra .. il, Colombia, Egipto, Filipinas, 
Israel, M~xico, Portugal, la Repul.>lii:a de Corea, Singapur, Turqu1a, el Ur1guay 
y Yugoslavia. Este grupo dif!cilmente puede considerarse homogl!neo en c.ic.nto 
a su nivel de desarrollo y estructura comerci.11. El PNB per capita en 1979 
oscild entre menos de 500 d6lar.es en Egipto y mas de 4.000 d6lares en Israel. 
La relaci6n entre exportaciones y PIB oscil6 en 1979 entre 4 para Turqu!a y 
casi 160 para Singapur. Ademas, Egipto y M~xico se en~uentran entre los ex
portadores mundiales de petr6leo. El grupc de productores primarios inc luye 
17 pa!ses de ingresos medias y seis pafses de ingresos bajos. '.os pa!iies de 
ingresos medias son; Bolivia, Costa de Marfil, Costa Rica, cnile, Ghana, 
Honduras, Jamaica, Kenya, Liberia, Malasia, Marruecos, Papua Nueva Guinea, 
Peru, Republica Unida del Camerun, Tailandia, Tunez y Zambia. LOS pa1scs de 
~ngresos bajos son: Birmania, Madagascar, ~auritania, Sierra Leona, Sri Lanka 
y el Zaire. A simple vista, el grupo de productores primarios parecer!a ser 
por lo menos tan neterog~neo como el grupo de pafses semiindustriales. Entre 
los productores primarios tambi~n nay varios exportadores de petr6lr1, a sa
ber, Bolivia, Malasia, Peru y Tunez. El grupo de "pa{ses populosos del Asia 
meridional" esta formado por Bangladesn, la India y Pakistan. Esto es negaci
vo a los efectos que nos ocupan, dado que Bangladesh es uno de los pafses me
nos adelantados. De hecho, los datos que figuran en el cuadro 13 para los 
pa!ses menos adelantados son validos solamente para 8 de ellos: Etiop!a, 
Malawi, Half, Somalia, Rep•:iblica Centroafricana, Repuolica Unida de Tanzan!a, 
Sudan y Uganda. En resume~, ni que decir tiene que los resultados del cuadro 
13 deben interpretarse con sumo cuidado. 

LOs e :ec tos de los prec ios int ernac iona les fueron neg at i vos para todo s 
los grupos de parses, pero especialmente para los productores primarios y los 
pa!ses populosos del Asia meridional, debido al hecno de que los grandes movi
mientos desfavorables de los precios reales de las importaciones eclipsaron a 
otros pequenos movimientos favorables de los precios reales de las exportacio
nes. De igual mocio, los efectos del vol1J:nen de las exportaciones fueron nega
tivos para todos los grupos, pero especialmente para los pa!ses populosos del 
Asia meridional y los paises menos adelantados, debido probat>lemente a la re
ducci6n de la demanda de exportaciones !!lundiales causada por la recesi6n en 
los paises de la OCDE durante el per1odo 1974-1975. Las conmociones externas 
oscilaron entre el 1,5 y el 24 del PNB durance el per!odo 1974-1978 en los 
pafses semiindustrializados, los paises populosos del Asia meridional y los 
pa!ses menos adelantados, pero representaron m4s del 3,54 del PNB durance el 
mismo periodo en los paises pro~uctores primarios. Los datos indican que los 
efectos de los precios internacionales y del volumen de las exportaciones 
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cJnstituyeron conmociones externas igualmente importantes para los pa!ses se
miindustr1alizados y para los productores pr1manos, aunque dicnos efectos 
tuvieran una magnitud doble para el segundo ~rupo. Los pa!ses sem1industria
les, caracter1zados por una alta proporc16n de manufacturas en la producc16n y 
las exportaciones, reaccionaron en fo[l!la mucho m4s flexible a los cambios ad
versos de precios, ::ent14ndose mucno menos en el comercio de productos D4s1cos 
de crec1miento lento. Por ot1·0 !ado, los productores primar1os suelen tener 
estructuras de producci6n comparativamente poco flexibles (por lo cual tienen 
mencs capacidad para responder a los movim1entos en los prec1os internaciona
les) y estructuras de exportac16n de productos b4s1cos de crecimiento lento 
relativamen:e concentradas. En tanto que los productores primarios basados en 
la agr1cultura, como Costa de Marfil, Ghana y Sri Lanka sufrieron m4s por ios 
efectcs negativos de~ voluoen que de los precios durante el per!odo 1974-1978, 
los productores primarLOS de productos basados en los minerales, como 
Mauritania, el Zaire y Zambia sufrieron m4s por los efectos de los precios que 
del volumen. Por ulLimo, debe ooservarse que los pa1ses populosos del Asia 
meridional parecieron sufrir mucno m4s los efectos negativos de los precios 
internacionales. La explicac16n obvia de la experiencia de lo:'! paises popu
losos del Asia meridional es el aumento de la participaci6n de los cc;::
bustibles en las importaciones, unido al alza de los precios reales de los 
combustibles, se observar4 que pr4c t icamente todos los efec .. os negat i vos en 
los prec1os internacionales es un efecco del pre::io de las importaciones. 
Para los pd!ses me nos ade lantados, el efec to negat i vo sob re el volumen puede 
atribuirse al crecimiento m4s lento en los mercados mundiales de productos 
primanos, unido a la disminuci6n de su participaci6n en los mercados de ex
portaci6n. Esto 6ltimo puede haber sido la causa de la baja productividad y 
la inef1cacia cie las pol!t1cas internas, especialmente en el sector agr!cola. 

Los modos de ajuste a estas conmociones externas tn ~l comercio mundial 
variaron considerablemente entre los grupos de pa!ses que figuran en el cua
dro 13. Los palses semiindustr1ales recurr1i>ron a ajustes estructurales (es
pecialmente, a la sustituc16n de importaciones), financiaci6n externa y pol!
ticas de crecim1ento m4s lento, haciendo aproximadamente el mismo h1ncapi~ en 
todas e llas. Sin embargo, ca be record a r que nay una gr an divers idad dent ro de 
este grupo, por l:> que las estrategias particulares de cada uno de los palses 
difieren notaolement;!. Por ejemplo, la Republica de Corea recurri6 fundamen
talmente a una politica de ajuste estructural, el Brasil h1zo r.incapi~ en los 
emprt'!'stitos, e Israel en el crecimiento m4s lento. Los productores primarios 
tambi~n s1guieron pollticas de crecimiento m4s lento y ajuste estructural pero 
en menor proporci6n que los pa!ses semiindustriales. Su flex1b1lidad limitada 
en la producci6n y su falta de divers1ficaci6n en las exportaciones (especial
mente en las econom!as basadas en los recursos minerales) los obligaron a de
pender del financiamiento externo para el 70% de sus fondos. Los palses popu
loscs del Asia meridional dependieron exclusivamente de la f1nanciaci6n exter
na durante el perlodo 1974-1978. De hecno, ~a reducci6n de su ,.iart1cipaci6n 
en el merc1do de exportaci6n y su :esistencia a aminorar su crecimiento hicie
ron que su financiamiento externo fuera scper1or a las conmociones externas en 
un 20%. Aunque los pa!ses menos adelantados adoptaron en cierta medida una 
polttica c!e crecimiento m4s lento, la marcada reducci6n de su participaci6n en 
el mercado de exportac1ones ex1gi6 un considerable financiarr.iento externo (ca
si el doble de las conmociones externas de 1974-1978). Por supuesto, dado sus 
ingresos per c4pita lamentablemente bajos, ~ualquier tipo de polltica de cre
c i.miento m4s lento habrla tenido necesariamente consecuenc ias muy desfavora
bles. Durante el decenio de 1970, el PIB per c4pita hab!a aumentado a una 
tasa del U,54 o menos en la mitad de los paises menos adelantados y a una tasa 
negat1va en un tercio de ellos (vt!a11e anexo, cuodro A.I). En tres de los par
ses menos adt:lantados (Cabo Verde, Mali y la Republica Centroafricana) se re
gistraron tasas de crecimiento negativas en el PIB per c4pita para los dece

nios de 1960 y 1970. 



Financiaci6n externa y ajuate 

En t~rminos nominales, los d~fic its por cuenta corriente de los pa 1ses en 
desarrollo no productores de petr6leo aumentaron de 9.UOO m1llones en 1970 a 
7C.JOO millones en 1980, correspondientes a su creciente insuf ic1encia de re
cursos. Como grupo, el aumento sustancial en los pagos de inter~ses, de l.~00 
millor.es de d6lares en 1970 a 22.500 millones dE' d6lares en 1J8Q, estuvo en 
gran medida compensado por las remesas de los trabajadores. l0 Aproximada
mente 30.00U millones d.~ d6lares del d~ficit de 1980 se cubr:..6 mediante AJr: 
(un tercio, dividido en partes iguales entr!· donac1ones y cr~ditos en condi
c iones conces.1.onarias) y empr~st itos a plazo mediano y largo (dos terc ios, 
fundamentalmente de banco; comerc1ales). La reducci6n de las reservas y los 
empr~stitos a corto plazo ;:-epresentaron !4.000 millones de !1lares y el resto 
se cub ri6 mediante invf'!'S ior.es privadas di u c .:as (cas i exc lus 1 vamente en los 
pa1ses de ingresos medios). Como siempre, ucoa diferencia c;ecisiva entre los 
importadores de petr6leo de bajos ingresos y los Je ingreso mediano reside en 
la fonna que adopta su financiamiento d largo plazo. Casi el 90:;,; de la co
rriente neta c'e capital hac:i.a los ,>a!ses de ingresos bajos durante 1980 con
sist •_6 en AOD. Lamentablemente, su participac16n en la AuD na ca1do del su;;; 
al L:04 durante el decenio cor. respecto a los importadores de petr6leo de in
gre so med iano. Ade111~s, du rante la segunda mi tad de 1 decen10, e 1 ni ve 1 total 
de AOD se mantuvo igual en en t~rminos reales. El Banco !'fundial [1) obse1·
va q1;e en 197':1 solamente una ter.:era parte de la ayuda bilateral. fue a los 
pa!st:s de ingresos bajos y el resto a los pa!se~ de ingresos raedios. Aunque 
la ayuda multilateral ha compensado en cierta forma este desequil1brio, pare
cer!a necesar10 asignar prioridad a la red1striuuc16n de la ayuda en condicio
nes concesionarias en favor de los importadores de petr6leo de ingresos bajos 
en vista de su limitado acceso a los pr~staraos privados. 

En el decenio de 1970, ~os importadores de petr6leo de ingr-esos medios 
depend!an mucho m~s de lo!. empr~st1tos comerciales para su financ1amiento a 
largo plazo. En 1970, los pr~stamos priva<..JS representaron el sn; de SUS co
rr~entes netas de capital, en 1975 el 70% y en 1980 el 68L En t~nninos rea
les (d61ares de 1978), la deuda pendiente a plazo med1ano y largo de los pai
~es importadores de petr6leo lleg6 a 250.000 millones de d6lares en 1980, 85% 
de los cuales correspond1a a los pa1ses de iniSresos medios. En 1970, esta 
cifra era del 704. Su deuda aument6 a una tasa real del 11,44 durante el de
rtnio, comparado con solamente 2,64 para los paises de ingresos bajos. A d1-
ferencia de los pa!ses de ingresos baJOS, que sigu1eron pid1endo cr~dito a las 
tuentes tradicionales (es dec1r, pr~stamos bilater;oles e inst1tuciones de cr~
dito multilaterales), los pa!ses de ingresos medios recurrieron fundamental
mente a los prestamistas privados durante el decerao de 1970. ~n t~rminos 
nominales, sus deudas a plazo mediano y largo aumentaron de 33.000 m1llones de 
d6lares en 1970 a 253.IJOO millo'les de d61ares en 19ii0, y el 80;. de este aumeu
to fu~ financiado con cr~d1tos pr1vados. Como resultado, aunque su capac idad 
para atender el serv1cio de la deuda no parec16 verse atectada, los paises de 
ingresos medios tend~tron a aumentar los tipos de inter~s y a reducir los pla
zos de venc1miento de sus deudas. Por consi6u1ente, las cr~d1tos obten1dos 
para importac16n y las reservas (es dec1r, despu~s de deducir el inter~s y la 
amortizaci6n) cayeron desde a,>rox1madam~n:e el 40& en 1970 a cerca del 2U• en 

l 980. 

lOLos princ1pales benefic1arios de las remesas procedentes de Europa 
han sido Marruecos, Portu;i;al, 1\Jrqu!a y Yugoslavt-3. Los prinr:1pales benefi
c1anos de las remesas proced.~ntes de los Estados del Golfo han s1do princi
palmente pa!sei; .1rabes (espec1almente Egtpto, Jordania y Yemen) y Pakist.1n. 
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Ser1a redundante seftalar que ia financiaci6n a largo plazo de los pa!ses 
menos adelantados dif iere del de los importadores de petr6leo de ingresos ba
jos en form."l cuantitativa pero no cualitativa. Las corrientes privadas proce
dentes del CAD (a saber, invesiones dicectas del extranjero, cr~ditos a la 
exportaci6n e inversiones de cartera bilaterales) y otros cr~ditos bancarios 
internacionales cayeron del 1 2% de sus corrientes r.etas de capital en 1970 a 
aproximadamente un 4% en 1973 y 1974, cuando se produjo el primer aumento en 
los precios del petr6leo. Afortunadamente, los aumentos sustanciales dE: la 
ayuda tanto b~lateral como multilateral permitieron a lo~ pa!ses menos adelan
tados mantener sus niveles de reservas (v~ase cuadro 14). Aunque la financia
ci6n privada volvi6 al nivel del 10% durante el per!odo 1975-1977, el mant~ni
miento de .lltos niveles de ayuda fue la principal causa de l.a mejora de sus 
reservas duraote este per!odo. Por desgracia, el deterioro de la balanza co
mercial en 1978, unido a la insuficiencia de la ayuda y la financiaci6n priva
da tuvo por resultado una p~rdida de reservas de casi 1.000 miliones de ddla
res, aprcximadamente ~l 7% de su PNB. En cambio, el grupo de importadores de 
petrdleo mantuvo sus reservas durante 1978, en gran parte grac ias al aumento 
de la financiacidn privada, que en 1978 represe11t6 mfs dcl 60% de las corrien
tes netas de ~apital para el grupo de los i~portadores de petr6leo, en compa
raci6n con el 7% para 1.os pa!ses menos adelantados. Cuando se tiene en cuenta 
que en 1970 apenas el 40% de ia corriente neta de capital de los importadores 
de petr6leo se financi6 con fuen:es privadas, se comprende que la expansi6n 
general en este tipo de financiamiento a largo plazo ha sido inac~esible a los 
pa1ses menos adelantados durante ese decenio. No se espera que esta tendencia 
cambie durante el decenio de 1980, por lo que parece evidente que se manten
dran los altos niveles de financiaci6n ofi~ial. 

Incid·?ncia del alza de lea precio1 de la energ!a en la indu1triali:sacidn 

Hipdte1ia y proyeccionea 

La evaluaci6n m4s completa y exhaustiva de la incidencia del alza de los 
precios de la energta sobre el crecimiento de los pa!ses en desarrollo durante 
el decenio de 1980 es la eel Banco Hundial (l]. Por esta razdn, se emplear4n 
aqu1 como punto de partiJa las hip6tesis y proyecciones de su modelo mundial. 
De los dos posibles escenarios analizados por el Banco Hundial se selecciona
ron las hiµ6tesis y proyecciones del escenario de crecimiento elevado. Este 
escenario representa una respu~sta mis satisfactoria de la econom!a mundial al 
segundo &umento del precio del petr6leo de 1979-1980 que el escenario de cre
cimiento bajo, que indica las Casas de crecimiento econ6mico para los pa!ses 
en desarrollo durante 1980-1985 en comparacidn con las establecidas en el de
cenio de 1970 y las tasas de 1985-1990 en comparaci6n con las establecidas en 
el decenio de 1960 ( v~ase cuadro 15). Fundamentalmente, el escenario oe cre
cimient:> bajo difier2 del escenario de crecimiento elevado en que es meno11 
optimista resriecto al ritmo al que los pa!ses industrializados emprender4n su 
recuperaci6n econ.5mica a principios del decenio de 1980. La reducci6n conco
mitante de la demanda de importaciones y el posible aumento del proteccionismo 
conduc ir!an a los pa hes en desarro llo a reduc i r su part ic ipac i6n en las ex
port ac iones y sus tasas de crecimiento (especialmente en la manufactura). 
Adem4s, en condiciones econ6Micas de presi6n interna, los pa!ses industriales 
pueden tender a reducir su corriente de cr~ditos e inversiones a los pa!ses en 
desarrollo, as! cor:io au porcentaje de AOD. Estas consideraciones se traducen 



Cuadro 14. Retumen de las balanz~• de pagos de 101 pa!1e1 en deaarrotlo importadore• de petr6leo 
1973-1978 

A. Resumen de las balanzas de pagus ae los pa{1es 
importadores de petr6leo, 1973-1978 
(miles de millone1 de d6lrres) 

Partida de la 
balanu de pago~ 1973 1974 1975 l97E. 1977 1978 

Dfficit por cuenta 
corriente 10,8 30,8 39,7 27,5 25,6 34,3 

DHicit en 
bienes, f.o.b. 5,6 22,9 30,5 17,9 15,2 22,5 

DHicit en 
ser11icio1, 
neto 7,7 ll,2 13,I 14,0 16.2 19,3 

Menos transfe-
renciat1 
pri111das -2,5 -3,4 -3,9 -4,4 -5,8 -7,5 

Financiaci6n a 
largo p\uo 

Financiaci6n 
bilateral 

AODa 
Otrosb 

Financiaci6n 
multilaterl'I 

AOD1 
Ot rose 

P~ises 

socia\istas 

17,8 

ll.. 6 
5, I 
9,5 

2,4 
1,3 
I, I 

0,9 

31, 9 

27,9 
7,9 

20,0 

3,4 
1,9 
1,5 

0,7 

38,7 

33,5 
10,3 
22,8 

4,6 
2,5 
2, I 

0,6 

42,I 

36,6 
9,6 

27,0 

... ,8 
2,7 
2, I 

0,6 

43,2 

36,6 
8,5 

28, I 

6, l 
3. 7 
2,4 

0,6 

49,4 

42,0 
9,1 

32,9 

6,8 
3,9 
2,9 

0,6 

Financiaci6n a 
corto p\azo 0,8 O,~ -0,7 -4,8 -4,7 -2,0 
Cambios er las re-

servas v parti-
das conexasd -7,8 -1,8 l,6 -9,8 -13,0 -13, I 

B. Resumen de la1 ba\anza1 de pagos de los pa{sP.& 
m3no1 adelantado1, l973-197~ 

(mile1 de mil lone• de d6lare1) 

Partida de la 
balanu de pagoa 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Dfficit por cuenta 
corriente :,2 2,5 3,3 l,6 l,8 3,7 

Dfficit en 
biene1, f.o.b. 0,9 2,0 2,8 1,7 2,2 4,0 

DHidt en 
aet"vicio•1 
net o 0, 6 0, c; l , I I , 0 I , 2 I , 5 

Henoa tranafe-
rencia1 
privadas -o,3 -0,3 -0,5 -I, I -l,6 -1,8 

Financ \t;ci6n a 
largo p\DZO 

F illanc iaci6n 
bi \ater~l 

AODa 
Otro•b 

F inanciac i6n 
multilateral 

Aon• 
Otrosc 

Palee1 
aociali1tas 

Fin1nci1ci6n 11 

l,5 

l,O 
0,7 
0,3 

0,4 
u,4 
0,0 

O, I 

corto p\azo -0,2 
Cambios en las re-

1er11as y parti-
das conexasd -0,l 

~. 3 

l. 5 
1,2 
0,3 

0,7 
0,7 
0,0 

O, I 

3,8 

2. 5 
2,0 
0,5 

I, I 
1,0 
0, I 

0,2 

3. l 

2,0 
I, 6 
0,4 

1,0 
O,CI 
0, 1 

0, 1 

3,4 

2,2 
l ,8 
0,4 

l, I 
I, 0 
O, I 

O, I 

3. 7 

2,3 
l,9 
0,4 

I, 2 
I, 2 
o,o 

O, I 

0, I -0,4 -0,8 -0,6 -0, l 

0,1 0,0 -0,7 -t,O -0, I 

Fuente: Conferencia de las Naciones Unid11 aobre Comercio y Desarroilo, Handboo~ of International 
Tra~ Development Statistics, S"p\emento d~ 1980 (Publica~i6n de las Nacione1 Unida1, Num. de 11enta 

E/F.BO.II .D. lOJ. ---
8AOD de \os Estados miembros de la 0PEP y el CAD. 
b1ncluidas otras corrientes oficiales pro~~Jentes de los Estado1 miembros de la OPEP y el CAD, 

corrientes privadas de po{ses miembros del rAD y otro~ prfstamos bancarios internacionales. 
c1ncluid1s otr•• corrientes oficia!es procedentes cb Estados miembros de la OPF.P v el CAIL 
dL•• cifras negativas deben intcrpretarse como eumentoa y las cifra• po•itivas como reducciones, 

,.... 
0 
\0 
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en una tasa de crecimiento del 4, 5% para las econom!as en desarrollo en e 1 ~ 
decenio de 1980, en vez del 5, 7'i. proyectado en el escenario de crecimiento 

elevado.11 

En el es.cenario de crecimiento elevado, la proyecci6n del crecill'iento 
medio anual de las exportaciones durante el d~cenio dE' 1980 se cifra en 4, 8% 
para los pa!ses industriales (frente al 4,3% en el decenio de 1970), y el 7,2% 
para los pafses en desarrollo (frente al 4, 7i. en el decenio de 1970). En el 
grupo de los pafses en desarrollo, la proyecci6n del crecimiento medio anual 
de las exportaciones de las importadores de petr6leo se cifra en un 8,2% 
(frente al 6,3% en el decenio de 1970), mientras que el caso de los 
exportador~s de petr6leo se Cifra en un 3,8% (frente a un 1,6% en el decenio 
de 1970). As1, la proyecci6n de las exportaciones apunta a un crecimiento 
proporcionalmente mayor para los exportadores que para los importadores de 
petr6leo du::ante este decenio en relaci6n con el anterior, y ello se debe a 
que s6lo las proyecciones de las exportaciones de combustibles arrojan una 
tasa de crecimiento considerablemente superior en el decer..i.o de 1980.

1
2 

El comportamiento econ6mico de los importadores de petr6leo depende de su ca
pacidad para mantener las tasas actuales de ahorro interno (en torno al 224 
del PIB) y para reestructurar s•J comercio. En la actualidad, las exportacio
nes ascienden al 22% de su PIB, y en la hip6tesis del escenario de crecimiento 
elev.;.:!o esta cifca puede aumentar a un 284 para 1990. Pero, lo que es igual
mente importante, ~os pa fses en desarro l lo importadores de pet r6 leo se verAn 
obligados a reducir su dependencia con respecto a este combustible en el dece
nio de 1980 si desean alcanzar las tasas de creci.miento econ6mico que figuran 
tn el cuadro 15. En t~rminos reales, sus importaciones de comoustible des~en
derAn, segun L:>S proyecciones, del 2, 74 del PIB en 1980 al 2,3% en 1990, l.:> 
que acre.:entarA el poder adquisitivo de sus ingresos netos de exportaci6n de 
combustible, pasando de 11.000 miliones de d6lares anuales en 1980 a mAs de 
12.000 miilones anuales en 1990. De lograrlo, la recompensa final ser1a un 
aumento de los ingresos medios. El PIB poc habitante fue en 1980 de 220 d6la
res en los pa1ses de ingresos bajos y de l.710 d6lare~ en los pa1ses de ingre
sos medio s. En el e scenario de c rec imiento e levado, las proyecc iones ind ican 
para el decenio de 1980 un crecimiento del 1,8% y del 3,41. anuales, resp<!cti
vamcnte. en tanto que en el escenario de crecimiento bajo las proyecciones son 
de s6lo el 0,7% y el 2,1% anuales, respectivamente. 

En particular, la proyecc~6n de los precios del petr6leo apunta a un cre
c imiento del 3% anual en d6lares constantes ( 1980). Se espera que el lo tenga 
coma consecuencia una mayor conservaci6n de la energfa, especialmente en los 
pa1ses industriales con econom1a de mercado, as1 como un aumento de los sumi
nistros de energ!a, especialmente de carb6n. El Banco !'lundial [l] estima que 
esta tendencia de precios proyectada aar4 lugar al t~rmino de 1990 a un ahorro 

llEn el anAlisis final, el escenario espec1fico elegido es una cuesti6n 
de preferencia. Aunque las necesidades de capital oue se exponen en la pr6xi
ma secci6n podr1an variar considerablemente, la elecci6n de escenario en nada 
desvirtuar4 al an4lisis como ejercicio conceptual. 

12En t~rminos reales (d6lares de 1978) se supone que la tasa anual me
dia de crecimiento de los combustibles ser4 del 3, 7% en el decenio de 1980 
frente al crecimiento 0 experimentado en t:l decenio de 1970. Las exportacio
nes de manufacturas y las exportaciones de productos primaries distintos a los 
combustibles de los pa1ses en desarrollo se supone que crecer4n en el decenio 
de 1980 a tasas anuales reales del 12, 24 y el 5, 34 respectivamente, que se 
semejan mucho a las tasas correspondientes para el decenio de 1970. 
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Cuadro 15. T•••• anualee medias de crecimiento del PIB 
(Porcentaje) 

Grupo ec6nomico 1%0-1970 1970-1980 1980-1985 1985-1990 

Pa1s~s industrializados 5,1 3,3 3,J 4,U 

Fa!ses en desarrollo 5,9 5, 1 5, 3 "' l 
Palses exportadores de petroleo 6,5 5,2 6,2 6,8 

Pa!ses importadores de petr6leo 5,7 5. l 5,0 5,8 

Fa ls es de ingresos medios 6,2 5,6 5,2 6,1 

Pa!ses de ingresos bajos 4,2 3,0 4,0 4,3 

1980-1990 

J,6 
5, 7 
6,5 
5,4 
5,6 
4, l 

Fuente: Banco Mundial, Informe sob re el Desarrollo Mundial, 1981 (Washington, DC, 1981). 

de 44 millcnes de bsrriles diaries de equivalf'nte de petr6leo con respect•i a 
la tendencia de precios de crecimiento nulo, y m4s de los d0s tercios de este 
ahorro se efectuar4n en los pa!ses industriales con econom!a de mercado. Este 
grupo absorbi6 el 53% de lo energ1a mundial en 198C y el 584 de los 60 millo
nes de b3rriles de petr6leo consumidos diariamente en todo el mundo. Aunque 
no se espera que estas importaciones diarias, cifr:idas en 22 millones de ba
rriles de petr6leo equivalente, var!en durante el decenio de 1980, se prev~ 
que sus participaciones relativas en el total de energ1a y petr6leo decaigan a 
lo largo del decanio, del 53% al 47% y del 58% al 51%, respectivamenti:. Po:
su parte, las participaciopes relativas de los paises en desarrollo importado
res de petr6leo ~n el total de la energ!a y el petr6leo aumentaran, segdn las 
proyecciones, del 10% al 134 y del 12% al 15%, respect1vamente. Prkticamente 
todo el incremento previsto, que asciende a 10 millones de barriles diarios de 
equivalence de petr6leo, consistir4 en combustibles no trad1ciona!.es (pl:'tr6-
leo, carb6n, gas natural y electricidad). En conjunto, la tasa de crecimiento 
anual de la demanda energ~tica mundial descender4 de un 4% anual a menos de un 
3% para 1990 en el esceriario de crecimiento elevado. Huelga decir que, para 
que se produzca este escenario, es imprescindible que los pa!ses industriales 
con econom!a de mercado sigan practicando pol!ticas que no amortiguera la inci
dencia del alza de los precios energ~ticos en el consumidor final.13 

13si los pa!ses industriales con econom!a de mercado (por ejemplo, 
Estados Unidos de Am~rica) adoptan pol!ticas para amortiguar la repercusi6n 
del aumento de los precios de la energ1a en los consumidores finales, los pre
cios mundiales del petr6leo po~r!an crecer a una tasa media mayor todav!a a lo 
largo del decenio, lo cual tandria graves consecuencias para los pa1ses en 
desarrollo ~mportadores de petr6leo. Concretamente para los pa!ses de ingre
so! medias, tl Banco Hundial [l] calcula que un aumento adicional del 2% en la 
tasa de crec1m~ento de los precios realea del petr6leo podr!a reducir su tasa 
real de crecimiento econ6m1co en un 0,5% en el decenio de 1980. 

.. 
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El crec1m1ento anual de los sucinistros energ~ticos mundiales de la pre
sente d~cada repetira, segun se espera, la tasa de crecimiento del 34 alcanza
da ~n el derenio de 1970. Sin embargo, se prev~ una variaci6n de las part1ci
paciones relativas de determinadvs combustibles. En el caso del petr6leo, se 
prevt:! que el 25% de 1980 descienda al st en 1990, disminuci6n que sera posi
ble, sobre todo, gracias al desar=ollo de reservas de gas natural en los pa!
ses er. desarrollo importadores de petr-6leo y a :a mayor util1zaci6n del carb6u 
en los pa!ses industriales. Segun se pr~vt:!, la pruducci6n primaria de elec
tricidad mantendra su 20~ de participaci6n en los sum1nistros energ~ticos mun
diales durance el decen10 de 1980, debido en gran par-te al anment.J previ.sto de 
la energ 1a nuclear en los pa 1ses ind us trial izados y de la energ 1a nidroe l~c
t rica en los pa!ses en desarrollo importadores de pt!tr6leo. En este escenario 
ce futuros suministros de energ1a en el mundo se tropieza, no obstante, con 
dos dificultades. En !os pa!ses industrializados son ya c0nccidos los numero
sos problemas t~cnicos y '.imitaciones del medio ambience que contrastan con la 
magnitud del aumento previsto del carb6n y de la energ!a n11ciear. En los pa!
ses en desarrollo importadores de petr6leo, es uecesario, para el desarrollo a 
gran escaia de las reservas rie petr6leo y de gas natural y del potencial hi
droel~ctrico, un gran volumen de conocimientos t~cnicos y de medios financie
ros de los que, s-:.1cillamente, eso~ pa!ses no disponen. En raz6n de los ries
gos econ6micos ~ue ent rai'lan, estos i:-royec tos de des a rro l lo sue len resu l tar 
poco atractivos para las empresas energ~ticas y para las entidades creditic1as 
privadas de los pa!ses i• ~ustrializados, por lo que la asistencia multilateral 
se presenta como de vital importancia. 

Necesidades de capital 

No cs posible obtener estimaciones fiables de las inversiones netas que 
se necesitaran e, el decenio de 1980 en apoyo del desarrollo industrial de los 
pa!ses importadores de petr6leo. ~n el cuadro 16 figura la distribuci6n de la 
produce i6n para 1990, s c.gun la proyecc i6~. tomada de l Infonne sob re el 
Desarrollo MundLal, 1979. La distribuci6·1 de 1979 publicada por el Banco 
Mundial (l] se utiliza en sustituci6n de la de 19~0, y la de 1985 h~ de obte
nerse por interpolaci6n. Estas series de cifras, junto con las proyecciones 
del escenario de crecii.1iento elevado que figuran en el cuadro 15, hacen posi
ble determinar la dtstriouci6n de la producci6n real (en d6lares de 1978) por 
gr.1ndes sec tores de producci6n: agricultura, industri a (inclusive la manufac
turera), manufacturas y servicios. Lo:. cocientes entre el capital (la planta 
y el equipo mas los inventarios) y la producci6n est!n tomados de Stern (15] 
para unos niveles del PIB per capita de 200 d6lares (ingresos oajos) y 1.550 
d6la.-es ( ingresos medios). Los cocientes totales difieren de los coc ientes 
directos en que los primeros icluyen las necesidades de capital, tanto direr 
tas como indirectas (o efecros "multipli.::adores" del capital) vinculado" d la 
actividad en cuesti6n. Por desgracia, la clasificaci6n sectorial de Stern es 
bastante desagregada (30 sectores) y no puede aplicarse directamente. Como 
soluci6n de transacci6n a ,~ste problema se han elegido determinados seer.ores 
por considerarlos indicativos de otros equival~ntes, pero mucno mas globaliza
dos (v~ase la nota del cuadro 16). Las cifras de las inversiones directas y 
totales que resultan son, por consiguiente, bastante aventuradas y posiolemen
te engai!osas. 

Los resultados pueden resumirse como sigue. Para conseguir el aumento de 
283.000 millones en la producci6n real proyectado para 1985, los pa!ses impor
tadorcs de petr6leo de ingresos medios precisaran 243.000 m1llones de d6lares 
en inversiones d~rectas y 421.0UO millones en inversiones totales. El aumento 
de 435.000 millones en la producci6n real, proyectado p;ua la segunda mitad 
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Cuadro 16. Pa!ses en desarrollo importadores de petr6leo: distribuci6n de la producci6n y 
necesidades de capital directas y totales 

Grupo econ6mico 

Paises de ingresos medio• 
Pa!ses de ingresos bajos 

A. Distribuci6n de la producci6n 

Agriculture 
(porcentaje) 

19SO - I<JB5- - PJ9ll 

14 
38 

12 
34 

lO 
30 

Indu•tria 
(porcentaje) 

I <JBO PJlf) l')<Jll 

36 
24 

38 
26 

41 
28 

Hanufactureras 8 

(porcentaje) 
19Sll 1985- 1')90 

26 
13 

28 
14 

30 
15 

Servicio• 
(porcentaje) 

1980 1985 --PJ<JU 

50 
38 

50 
40 

49 
42 

B. Coeficiente capital/producci6n, incremento de la producci~~ real y necesidades 
de inversi6n directs• y totales, 1985 y 1990 

Coeficiente C&£ital/£roducci6n Incremento de la ~rodccci6n realc Jnversione• directas c 

Pa{ses de Pahes de Pa{ses de Pahes de Pah"s Je Pahes de 
ingresos ingresos ingresos ingresos ingresos inRresos 
medios bajos medios bajot ml'd io• bajos 

Sector b Di recto Total Di recto Total 1985 ;990 1985 1990 1985 1990 l'l85 1990 

Agriculture 1,20 I, 85 0,83 1,69 14 18 7 7 17 22 6 6 
!ndustria 0,93 ! '65 l,22 2,02 127 216 15 20 118 201 18 24 
Hanuiacturas 0,86 I, 35 1,05 I, 78 98 156 8 11 84 134 8 12 
SeTvicios 0,76 1,30 0,84 l ,46 142 201 21 29 l:l8 153 18 24 

Fuente: Banco Hundial. 

Producci6n real 
(en miles de millones) 
de d6lare• de 1978) 

1980 PJ!f) -,99U 

983 
198 

266 
241 

701 
297 

Inversiones totalesc 
Pa!ses de Pahes de 

ingresos ingre sot 
medio• bajos 

1985 1990 1985 1990 

26 33 12 12 
210 356 30 40 
137 2 l l 14 20 
185 261 31 42 

1 Las manufactures forman parte del sector industrial. 
bLo• s~ctores se ~orresponden con las anteriores definici0nes de la CUCI de ta manera siguiente: agricultura, con exclu~i6n di' la 

ganader{a, cultivos oleaginoso•, cereales y ra{ce•; industria (393-395, ~99); manufactures (37); servicios (852-854). 
cEn miles de millones de d6lares de exceso con respecto a la• cantidades de 1980. 

~' 

,..., 
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del decenia exigir4 atras 376.000 millanes en inversiones directas y 650.000 
millanes m4s en inversianes totales. Para que la producci6n real de los pa1-
ses de ingresos medias aumente en total durante el decenio de 1980 las 718.000 
millones de d6lares proyectados son necesar1os 619.000 millones en inversiones 
directas y l.071.000 millones en inversiones totales. Por s! s6lo, el crec i
miento industrial absorber! m4s de la mitad de estas cantidades, requirier.do 
319.000 millones de d6lares en inversiones directas y 566.000 millones en in
versiones totales a lo largo del decenio. En el caso de los importadores de 
petr6leo de ingresos bajos, para obtener los 43.000 millones de d6lares adi
c iooales de producci6n real previstos en las proyecciones para 1985 se reque
rir4n 42.000 millones en inversiones directas y 57.000 millones en inversiones 
totales. Los 56. 000 millones de d6lares m4s de producci6n total previstos 
para la segunda mitad del decenio exigir4n otros 54.000 millones en invesiones 
directas y 74.000 millones m4s en inversiones totales. El incremento total 
previsto de la producc16n real en los pa!ses de ingresos bajos durante el de
cenio de i980, cifrado en 99.000 millones de d6lares, requend 96.000 millo
nes en inversiones directas y 131.000 millones en inversiones totales. El 
crecimiento industrial absarberA m4s del 43% de sus inversiones directas, es 
decir, 42.000 millones de d6lares, y m4s del 53% de sus inversiones totales, 
es jecir, 70.000 millones de d6lares. 

Adem4s de las necesidades de capital para la industrializaci6n, las pa1-
ses en desarrollo importadores de petr6leo necesitar4n tambi~r: fandc:.s para 
invertir en el desarrollo de fuentes de energ1a. La utilizaci6n de estos fon
dos se describi6 brevemente en la secc16n precedente. El Banco Hundial [l] 
e~tima que las necesidades anuales de capital en d6lares constantes (1980) en 
concepto de desarrollo de fuentes de energ!a ascender4n a 40.000 millones du
rante el perlodo 1980-1985 y a 50. 000 millones durante el perfodo 1985-1990, 
e11 decir, un total de 450.000 millones de d6lares para toda el decenio. Por 
desgracia, no se conoce la manera en que estas cantidades se reparten entre 
los pa!ses de ingr~sos bajos y los de ingresos medias. Suponiendo que estu
v1eran distribuidas en base a sus participaciones resptctivas en el PIB total 
del conjunto de pa!ses il'lportadores de petr6leo, l3s inversiones reales (en 
d6lares de 1978) para el desarrollo de fuentes de energia ascender~n a 133.000 
millones de d6laces durante el perfodo 1980-1985 para los pa!ses de ingresos 
medianos, y a 165.000 millones curante el perlodo 1985-1990. Para los paises 
de i ngresos baj os, las sumas correspond ientes serAn de 26. 000 mil lones y 
33.000 millones, ;.:espectivamente. As1, las necesidades totales de capital con 
destine a la industrializaci6n m4s las necesidades de capital para el desarr~
llo de fuentes de ene~iia suman 554.000 millones de d6lares durante el periodo 
1980-1985 para los parses de ingresos medias, y ascender4n a 815.000 rnillones 
durante el per iodo 1985-1990. Para los pa is es de ingre sos baj os, las sumas 
correspondientes son de 83.000 rnillones y 107.000 rni<lones de d6lares, respec
tivarnente. Con una tasa de ahorro interna que segun las proyecciones ser4 del 
224 para estos grupos, los gastos de inversi6n mencionados surnan casi la rnitad 
del ahorro intern·.> de los pa1ses de ingresos medias en el decenio de 1980, y 
rn4s de un tercio del ahorro interno de los paises de ingresos bajos. 

Por 11ltirno, los palses en desarrollo importadores de petr6leo necesita
r4n capital 3 lo largo del decenio para financiar sus d~ficits por cuenta co
rriente. Este fll•jo de capital est4 vinculado a su industrializaci6n ya que 
cuando se dedican ;>rt!stamos y subvenciones a cornpensar desequilibrios corner
ciales suele quedar menos capital externo para la financiaci6n del crec1rn1ento 
econ6mico. En t~rminos reales (d6lares de 1978), se espera que el d~ficit por 
cuenta corr1ente de los pa1ses de ingresos bajos aurnente de 9.000 millones en 
1980 a 15.000 millones en 1990, en tanto que para los paises de ingresos medias 
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las proyecciones indican que el d~f1cit por cuenta corriente se mantendra en 
45.000 m1llones de d6lares. Segun se prev~. los pa1ses importadores de petr6-
leo, considerados como grupo, f1nanc1aran estos d~f1cits gracias al aumento de 
los niveles de ayuda bilateral y multilateral, de las inversiones directas 
privadas y de los empr~stitos comerciales. El nivel y la asignaci6n de la ADD 
son especialmente importantes en el escenario de crec1miento elevado del Banco 
Mundial. En particualar, se Stipone que los donantes del CAD seguiran aportan
do el 0,37% de su PIB conjunto y que el 504 de la AOD se destinar4 a los pa1-
ses de ingresos bajos. Si no se cumplen estos oojetivos, el decenio de 1980 
podr1a resultar m4s penoso para los importadores de petr6leo de ingresos ba
jos, ya que la AOD representa en torno al 14% de sus inversiones y el 20% de 
sus importaciones. 

Reaumen y concluaionea 

El examen realizado sobre las grandes repercusiones de las dos cr1s1s 
energ~ticas del decenio de 1970 indica que dichas repercusiones tomaron la 
forma de: a) efectos en el volumen de las exportaciones debidos principal
mente a la contracci6n de las mercados de importaci6n de los pa1ses desarro
llados a consecuencia de la recesi6n; b) efectos en la relaci6n de intercam
bio causados per la reasignaci6n de recurses provocada per la suoida de los 
precios del petr6leo; y c) efectos en la carga de la deuda orig1nados por 
el deterioro de las b~lanzas por cuenta corriente de los pa1ses en desarrollo 
importadore~ de petr6leo, as1 como por las mayores necesidades de capital para 
la indust~ializaci6n y el desarrollo de fuentes de energia de estos pa{ses. 

Con respecto a las efectos en la relaci6n de intercambio, las modifica
ciones en la relaci6n de intercambio que siguieron a ios dos aumentos del pre
cio del petr6leo en las per1odos 1973-1974 y 1979-1980 favorecieron mucho mas 
a las pa1ses en desarrollo que a los dnsarrollados y, dentro de aqu~llos, m4s 
a los exportadores de petr6leo (por ejemplo la OPEP) que a los importadores de 
petr6leo. Este ultimo grupo, concretamente, sufr16 las consecuencia,; de uilos 
precios mucho m4s elevados de su combustible y de las importaciones de produc
tos manufa~turados y tambi~n de los precios relat1vamente estables de sus ex
portaciones agrkolas y primarias (v~ase cuadro 9). Los pa1ses de ingresos 
medics obtuv1eron resul~ados comparativament~ mejores que las pa1ses de ingre
sos bajos y no es de sorprender que los pa!ses menos desarrollados fueran los 
peor librados de todos (v~ase cuadro 10). Se na observado, par las d1scusio
nes sobre las efectos del volumen de las exportaciones en cl poder adquisiti
vo, que durante el decenio de 1970, pr!cticamente todos los incrementos de los 
ingresos reales por exportac16n dentro de los pa!ses importadores de petr6leo 
se dirig1eron hacia las pa1ses de ingresos medics, ya que la gran expans16n de 
sus exportaciones tan s6lo se vio parcialmente contrarrestada par la baja de 
los precios relatives de las exportac1ones (v~ase cuadro 12). La escasa di
versificaci6n comparativa de las exportaciones y la concentraci6n de ~stas en 
productos basicos de crecimiento lento, parecen explicar los pobres resultados 

de los pa!ses de ingresos bajos. 
En el analisis de la balanza de pagos de los pa1ses en desarrollo impor

tadores de petr6leo, se aplic6 para el per!odo 1974-1978 el modelo innovador 
[14] del "ajuste de pPrturbaciones" de Balassa a raiz de la primera crisis 
energ~tica. Por ser una adaptaci6n del modelo [l] mund1al del Banco ~undial, 
la cobertura por pa{ses no es especialmente adecuada al marco seleccionado 
para el estudio. El modelo revela, sin embargo, que var!an considerablemente 
las pol1ticas adoptadas por los importadores d<? petr6leo come reacc16n ante 
los efectos adverses de la relac16n de intercamb10 y el volumen de las 



exportaciones debidos a la subida espectacular de los precios mundiales del 
petr6leo (v~ase cuadro 13). Mientras los pa!ses semiindustriales recurrieron 
indistintamente a los ajustes estructurales (especialmente, sustituci6n de 
importaciones), la financiaci6n externa, y las pol!ticas de crecimiento m4s 
lento, los pa!ses muy poblados de Asia meridional confiaron exclusivamente en 
la financiaci6n externa. Los ~a!ses productores de bienes b4sicos dependieron 
en gran medida de la financiaci6n externa, si bien pudieron adoptar hasta 
cierto punto pol!ticas de ajuste estructural y de crecimiento m4s lento. Los 
pa!ses menos desarrollados hicieron abundante uso de la financiaci6n externa 
y, lamentablemente, siguieron en cierta medida una pol!tica de crecimiento m4s 
lento. Durante toda la d~cada de los aflos 70, los pa!ses de ingresos bajos 
importadores de petr6leo, y con mayor raz6n los menos ade1antados, obtuvieron 
pr4cticamente toda su financiaci6n a largo plazo en forma de AOD (v~ase el 
cuadro 14). Por otro lado, los importadores de petr6leo de ingresos medios 
obtuvieron las tres cuartas partes de su financiaci6n externa en forma de em
pr~stitos comerciales. 

Por llltimo, en la discusi6n sobre las repercusione;,; a largo plazo del 
aumento de los precios energ~ticos para los pa!ses en desarrollo importadores 
de petr6leo, las hip6tesis b4sicas formulac!as y las distintas proyecciones 
e~pleadas en el an4lisis se tomaron, previa adaptaci6n, del modelo mundial del 
escenario de crecimiento elevado del Banco Mundial, [l) utiliz4ndose para de
t~rminar las necesidades de capital para la industrializaci6n de los pa!es 
importadores de petr6leo. Aunque los resultados son muy provisionales (v~ase 
cuadro 16), se ha seflalado que el grade de industrializaci6n impl!cito en el 
escenario de proyecciones altas garantiza una inversi6n total en t~rminos rea
les de 1.071 miles de millones de d6lares durante el decenio de 1980 para lcs 
pa1ses de ingresos medios. Para alcanzar el nivel de industrializaci6n del 
crecimiento elevado se necesit!r4 de los pa!ses de ingresos bajos una inver
si6n total en t~rminos reales de 131.000 millones de d6lares durante el dece
nio de 1980. El crecimiento Lndustrial iepresenta por s! s6lo m4s de la mitad 
de estas cantidades en los dos grupos de paises. Al aftadir las necesidades de 
capital para el desarcollo de fuentes de energ!a durante el decenio, las can
tidades asciePden a l.3eJ miles de millones de d6lares para los pa!ses de in
gresos medios y 190.000 millones para los pa!ses de ingresos bajos. Como los 
importadores de petr6leo posiblemente no puedan financiar estas cantidades con 
ahorro nacional, los pa!ses de ingresos medios han de conceder prioridad a la 
obtenci6n de cr~ditos coce1ciales en condiciones ade.:uadas y los pa!ses de 
ingrescs bajos a la consecuci6n de cantidades mayores de AOD durante todo el 
decenio. 
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Anexo 

CUADROS ESTADISTICOS 

Cuadro A. l. Indicadores 1ocioecon6mico1 para 101 pa!HI 

PIB P"r clpita 

Promedio de erect-

Po:.ilaci6n miento anual (en d6-

T••• anual media lueo de 1970) 

Medi ados de crec imiento 1978 CJ!orcentaje) 

1978 1970-1978 Superf~c ie (d6loreo 1960- 1970-

Pa{s (millon.,s) (1>orc.,nt1je) (km ) corri.,nteo) 1970 1979 

Af~anist&nb 14 ,6 2,2 64? 240 0,2 2 ,o 

Alto Volta 5,6 1,6 2 74 160 2,7 -1,0 

8angl•desh 84,7 2,7 144 90 0,8 2,8 

B"nin 3,3 2,8 113 230 1, 3 0,3 

Bhut•n l, 2 2. I 47 100 - -
-.ot swan ab 0,8 3,oc 600 230 3,7 3, l 

Burundid 4,5 2,0 28 140 -4,9 I, 2 

Cabo Verded 0,3 l,9c 4 150 - I' 7 -2,0 

Comora!:d 0,4 4,6c 2 180 3,7 -3,2 

Chad 4,3 2,2 l 284 140 -1, 7 0,5 

Etiopfa 31,0 2,5 I 222 120 1,9 -0,2 

Ga111biad 0,6 2,6° 11 230 0,5 -0,5 

Guinea 5. l 2,9 246 210 -0,8 o, 2 

Hait{b 4,8 l. 7 28 260 - I, 2 I, 7 

tao 3,3 l. 3 237 90 2, I -2,6 

t"sot'1o l, 3 2,3 30 280 2,0 0,5 

Malawi 5,7 2,9 118 180 I, 9 3 I (1 

Haldiva• 0, l 3,8c 0,3 150 - -
Mall 6,3 2,5 I 240 120 -2. I -0,2 

lle1>al 13. 6 2,2 141 120 0,2 0,3 

tHgn 5,0 2,8 I 267 220 1,8 I ,8 

Republic• 
Cer.troafrica'la 1, 9 2,2 623 250 -0,5 -0,4 

en de1arrollo8 

f-' , .... 
t_J_} 

·----

Oi1tdbuci6n dP 
Oi1tribuci6n del PlB la poblaci6n activa 

___ <eJrcentajc~. (porc.,nt• je) 
Agriculture lndu1tr1a ~i~ lndu1tri1 
1960 1978 1960 1978 1960 1978 1960 l97R 

57 49 10 25 85 79 ,, 9 

62 38 14 20 92 81 5 12 
61 57 8 13 87 74 3 ll 

55 31 8 13 54 46 9 15 

- - - - 95 93 2 2 

- 24 - 31 - - -
76 47 8 24 90 85 3 
13 35 l 7 
64 47 7 21 
55 52 12 13 95 Rf> 2 ,, 
65 54 12 ~3 88 81 5 7 
SA 59 2 5 - - -
56 32 J6 41 88 82 6 ll 

49 41 14 19 80 70 ,, A 

- 60 - 14 83 75 4 7 

- 36 - 15 93 87 2 4 

5A 43 II 19 92 Rf> 3 5 

- - - - - - -
55 37 10 IR 9!.t AA 3 ,, 
- 62 - 12 95 q) 2 2 

69 43 9 17 95 q l I J 

51 36 10 18 % A'l 7 ) ... ~ 



Republic• Unid• 
de T•nt•n{• \6,9 3,0 94 5 230 5,0 I, 9 57 51 II l 3 gq R3 '• 

Rv•ndg 4,5 2,9 26 180 2,0 3,0 81 46 7 22 95 9lf I 

Semo• 0,2 I ,Oc 3 455" - - - 49 - 7 - 61 -
So<Hli• 3,7 2,3 638 130 -0,6 I, I 67 60 13 II 118 R2 4 

Sud•n 17 ,4 2,6 2 506 320 0,2 0,5 58 43 15 12 86 79 6 

Ugend• 12,4 2,9 236 280 I, 5 -3,2 52 57 11 7 89 83 4 

Yemen 5,6 I, 9 195 570 2 '3 3,4 - 35 - 14 83 76 7 

Yemen Democr•ticob 1,8 I, 9 333 /,','O -4,9 2,5 - 19 - 28 70 60 l 5 

Fuente: B•nco Hundiel, Informe eobre el Deoerrollo Hundial, 1980 (Waohington, DC, 1980), ~ meno1 que •• indique lo contrario, 
~ctor egr{col• comprende agricultur•, 1ilvicultura, caza y peace. El sector industrial comprende miner{•, manufactur11, con1trucci6n v 

electricidad, agu• y g••· Tod•• I•• demt1 rem•• de I• actividad econ6mic• 1e clasifican normalmente como 1ervicio1, que •• uni partida r••idual d• ••t• 

cuad~o. bLos deto1 1obre le di1tribuci6n del PJB proceden de\ ~tical Ye•rbock, 1978, para el ultimo ano di1ponible: Afg1ni1t•n (1977), Bot•wona 

(1976), Haiti (1976), Samoa (1972), Yemen Democr•tico (1970). 
<Tesa anu•I medi• de crecimiento de le pobleci6n per• el per{odo 1970-1977 Statistical Yrarbook, \978, (Public1citn do lat N1cione• Unida1, Ndm. 

de vent• E/F.79.XVIJ.l). dLo• deto1 1obre di1tribuci6n de\ PIB corre1pondiente1 1 Burundi, C1bo Verde, Comora• y G1mbia procedon de la Conf•renci1 d• lat N1cion•• Unida1 
sobre Coeercio y Deserrollo, Hen~book of Jntr.rnetionel Trede end Development Statistics, 1979 (Publicaci6n de lat Nacion•• Unid11, Num. d• vent• 

E/F.79.Jl.D2). La ultim• informaci6n disponible corre1ponde a 1977. 
"Semo•'• noeinel GDP per c•pit• for 1977, Conferenci• dr lat Necione1 Unida• •obre Comercio y De1arrollo, Handbook of lnternation1l Tradr and 

Develoteent Steti1tic1, Suplemento d~ 1980 (Publiceci6n de la• Nacione1 Unida1, Num. de vent•. E/F.80.lJ.D,IO). 
Distribuci6n de le fuerz• de trebajo de Samo• en 1976 (Oficin1 lnternacion•I del Trabajo, Anuario de E1tad{1tica1 del Tr1bajo, 1980 (Gin•bra, 

1980)), 

6 

7( 
R 
7 
9 
6 

II 
21 
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Cuadro A.2. Producci6n y consumo de energh comercial en 101 pa!1e1 meno1 ade lent ados, 19608 -1979 

Producci6n Con1umo l!lectdcid•d 

Tota le (miles Tot•I (miles Per c•pita Rel•ci6n Producci6n r.nntu"'o pttr 

de tonelad•• de C•rb6n C•t Hidr•u Ii- de tonel•d•• (\cilo11umo1 producci6n/ (11i I loneo Tfrmlc• c•pit• (~i-

equiv•lente de (porcen- (porcen- c• (por- de equivalen- de eqJiva lf•n- con1ut110 de l<ilova- (porc•11- \ov•tio1 

Pa{sb Ano carb6n) t•ie) t• je) cent•je) te de carb6n) te de rarb6n) (porcentaie)c tio1 hor••) t•ie) hou1) 

Afg1nist•n 1960 62 77 23 208 15 30 119 5 9 

1970 ) 443 5 94 I 690 46 499 396 4 27 

1979 3 335 7 90 3 I 203 78 277 880 26 57 

Alto Volt• 1960 0 24 5 n A 100 2 

1970 0 69 13 0 27 100 5 

1979 0 156 23 0 '10 100 13 

Bang I ade •'> 1<;72 636 94 6 1729 24 17 12 3 5 76 17 

1979 1301 94 6 3276 38 40 2355 74 27 

Be~in 1960 0 82 39 0 10 LOO 5 

1970 0 136 50 0 33 100 12 

1979 0 199 57 0 5 100 25 

Bottw1na 1970 ... ... 30 100 

1979 ... ... 420 100 

!urundi 1962 0 30 10 0 0 100 

l 973 ) LOO 33 9 9 I 100 6 

1979 LO LOO 58 13 17 l 100 A 
, ... 
10 

Ca':>o Verde 1960 0 9 45 0 l 100 5 •:.J 

1970 0 13 49 0 7 100 26 

1979 0 48 150 0 9 LOO 28 

ComOt"lt l96c 0 5 22 0 I 100 5 

1970 0 12 44 0 2 LOO 7 

1979 0 19 58 0 4 LOO 12 

'.:had 1960 0 35 12 0 8 100 3 

1970 0 60 If> 0 42 100 12 

1979 0 97 22 0 63 100 14 

Etioph 1960 6 LOO 173 8 ) 102 55 5 

1970 32 100 675 27 ~ 502 50 2 I 

1979 48 100 501 16 10 720 46 24 

t:'am".>ia 1960 0 'I 24 0 5 LOO 13 

1970 0 22 48 n 13 100 28 

1979 0 69 1111 n 15 LOO 6r. 

Guinea 196 l l 100 308 97 n 134 93 '•2 
1970 3 LOO 36 l '12 I 388 '14 qq 

1979 LO LOO 414 85 2 4115 84 IOI 

Ha it { 1960 0 132 16 0 '10 100 2~ 

1972 9 100 178 Id 5 118 47 211 

\'179 26 100 256 ~2 IO 280 21 57 

I.ao 1%0 0 4 l 18 0 13 100 " 
1971 I 100 204 42 n 16 38 2'1 

1979 71 100 239 52 JO 600 1, 102 

Malawi 1964 l 100 LJ'l 37 I 57 82 I 5 

1970 16 100 1114 41 9 14 ~ 10 32 

1979 71 LOO 317 si. 22 340 10 SR 



Maid iv•~ lQ70 . .. ... I 100 9 

t979 ... ... 3 100 21 

Ma I{ 1960 0 63 15 0 15 100 4 

t970 3 100 100 20 3 57 51 : ~ 
t979 6 100 179 28 4 too 5~ 15 

Neoal 1960 t too 42 5 2 11 36 1 

1970 7 lUU 155 14 5 76 29 7 

1979 18 100 144 II 13 195 26 15 

N{KH 1960 0 t6 5 0 8 too 3 

1970 0 97 24 0 35 100 10 

1979 0 227 44 0 46 too 15 

Repu'> tic a 1960 I too 47 37 I 8 0 6 

Centroafricana 1970 5 100 102 57 5 47 6 76 

1979 7 100 88 4t 7 62 6 29 

Republic• Unis• 1960 14 14 86 423 ... 3 166 43 

de Tanzan{a 1970 41 7 93 762 57 5 479 36 36 

1979 67 3 97 778 43 9 70l' 25 39 

Rwanda 1962 I 100 43 15 2 10 0 3 

1970 11 9 91 39 II 28 31 I 21 

1979 21 5 95 95 20 22 160 2 39 

Samoa 1962 I 100 11 87 9 6 17 51 

1970 I 100 16 I l3 6 11 45 77 

1979 I 100 39 250 3 30 77 192 

Somalia 1960 0 42 19 0 II 100 ' 
1970 0 103 37 0 28 100 10 ..... 
1979 0 284 80 0 72 100 20 ru ..... 

Sud An 1963 ) 100 n9 59 0 163 85 13 

1970 12 !00 2 088 148 I 392 74 28 

1"79 6t 100 2 279 128 3 900 44 50 

V~anda 1960 49 100 224 30 22 420 57 34 

1970 91. 100 6Q4 71 14 7711 2 54 

1979 79 100 362 27 22 f,50 2 34 

Yemrn 1961 0 38 8 0 7 100 2 

1970 0 RI l 7 0 Ill 100 4 

1979 0 396 68 0 72 100 12 

Yemen Oe~ocrAtico 1960 0 296 299 0 144 100 146 

1970 0 3118 270 0 192 100 134 

1979 0 956 520 0 '4~ 100 133 

----
Fuente: V~a•e ~l cuadro 2. 
~ del que •e dispone de dato•. 
bNo •~ di•pone de dato• •obre 8hutAn y Le•ot~o. 
c•·o" indica "'"not de 0,4). 
dLo• dato• corre•pondicnte• a TanKanica y Zanz{'>ar •e han utilizado para la Republic• Unida dP Tanzan{a en 1q60, 
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Cuadro A.3. Recurso1 de cat1bustibles f6silea, nuclearea e 
bidroel~ctrico1 de lo• pa{ses •enos adelantados 

Pds 

Afgar.istAn 
Bangladesh 
Rwanda 

Pa!s 

Afganist4n 
Banglade5h 
Botswana 
Burundi 
Haiti 
Malawi 
Republica Unida 

de Tanzirn{a 

Pa!'l 

Niger 
Repub l ica 

Centroafricana 

A. Recursos de petr6leo y gas, 1979 

Recursos comprobados Producci6n (111ilf!s 
(111illones de tone- de ton~ladas de 

ladas de equivalente equivalentt> de 
carb6n) 8 de car:b6n) 

337,2b 
3,0 
l, 2 

0 

B. Recursos de car:b6n, 1977 

Recursos Reser:vas 
(millones de (111i llones de 
toneladas de toneladas de 
equivalente equivalente 

de carb6n) de car:b6n) 

85 
1 614 591 

100 000 3 500 

7 
14 

360 

C. Recursos de uranio, 1979 

Recur: sos 
(toneladas) 

213 
18 

Reservas 
(toneladas) 

160 
18 

Producci6n 
(miles de 
toneladas 

de ec;uivalente 
de car:b6n) 

250 
0 

330 
10 
0 
0 
2 

Producci6n 
(toneladas) 8 

2,3 
0 

Relaci6n 
reser:vas/ 
pr:oducci6n 

281 

Relaci6n 
reserves/ 
producci6n 

10 600 

Relaci6n 
reservas/ 
producci6n 

70 
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Pa£s 

Afganio;t4n 
Bangladesh 
Et iop!a 
Guinea 
Haiti 
Lao 
Malawi 
Half: 
Nepal 
Republics 

Cent<oafricana 
Republ ica Unida 

de Tanzan!a 
Rwanda 
Samoa 
Sud4n 
Uganda 

D. Capacidad de ene<gh hidrnel~ct<ica, 1977 

Total (miles 
de lei lovatios) 

245 
7S6 
468 

so 
47 
47 

667 
6 

36 

16 

188 
165 

l 
110 
156 

En funcio-
namiento 

245 
80 

20S 
so 
47 
47 
67 

6 
36 

16 

188 
34 

l 
110 
156 

En cons-
trucci6na 

0 
so 

0 

90 

0 
0 
0 

Proye~-
tada 

0 
100 
262 

510 

128 
0 
0 

Fuentes: Los dates relatives a producci6n y a recurses de uranic y 
energfa hidroel~ctrica se han tomado de 1979 Yearbook of World Energy 
Statistics (Publicaci6n de las Naciones Unidas, Nlim. de venta 
E/F.80.XVII.10); las relatives a combustibles f6siles y reservas, Banco 
Hundial, Energy in the Developing Countries (Washington, DC, agosto 1980). 

a110" indica menos de 0,5. 
bcomprende 4,9 millones de toneladas de petr6leo y 332,3 millones de 

toneladas de gases no asociados. 
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EL DESARROLLO IND!JSTRIAL DE ZIMBABWE* 

Secretarla de la ONUDI 

Antecedentea econdmicos genera~.es 

Atra1dos por el oro y otros recursos nacionales, los europeos (en su ma
yorla de origen oritanico) comenzaron a establecerse en Zimbabwe a finales del 
siglo XIX, procedent.?s de Sudafrica. El pals estuvo gobernado por la British 
South Africa Company hasta 1923, ano en que se conv1rti6 en la colonia britA
nica (con autonomla en muchos aspectos) de Rhodesia del Sur. En 1953, la co
lonia se fusion6 con Rhodesia del Norte y Nyasalandia (hoy dia Zambia y 
Malawi) para formar la Federaci6n de Rhodesia y Nyasalandia. Tras la 
disoluci6n de la Federaci6n en 1963, una disputa sabre las condiciones de la 
independenc ia entre la Administraci6n de Rhodesia controlada por la minor la 
blanca (el Frente Rhodesian<, como pas6 a denominarse), y el Gobierno britani
co (aoualla partidaria de la segregaci6n racial y ~ste del gobierno mayorita
rio) condujo a la declaraci6n unilateral de independencia (DUI) en 1965. La 
DUI no fue aceptada ni par la comunidad mundial ni par la mayoria negra de 
Rhodesia, representada por la Un16n del Pueblo Africano de Zimbabwe (ZAPU) y 

la Uni6n Nacional Africana de Zimbabwe (ZANU). La Organizaci6n de las 
Nacione~ Unidas aplic6 sancionei; econ6micas, que tan solo tuvieron ~xito en 
pa rte, y la ZANU y la ZAPU, organizadas con el nombre de Frent e Pat ri6t ico y 
apoyadas por los gobiernos negros vecinos se lanzaron a una guerra de guerri
llas. En 1978 se lleg6 a un acuer<lo interno, basado en el reparto de poderes, 
entre el Frente Rhodesiano y dos grupos politicos negros no asociados con el 
Frente Patri6tico. Pese a ello, la guerra de guerrillas y las sanciones eco
n6micas continuaron y la administraci6n rhodesiana se encontr6 ante una situa
ci6n militar, polttica y econ6mica cada vez mas dif!cil. Por fin, a finales 
de 1979 se lleg6 a un acuerdo (el Lancaster House Agreement) entre el Frente 
Patri6tico y el Gobierno del Reino Unido. Se acord6 la celebraci6n de elec
ciones "libres y justas" y la elaboraci6n de una nueva constituci6n que tuvie
ra en cuenta las derecnos de las minor las. En las e lecc iones, la ZANU-Frente 
Patri6tico (ZANU-PF), con Robert Mugabe a la cabeza, obtuvo la mayoria, y el 
18 de abr1l de 1980 Zimbabwe consigui6 la independencia, internacionalmente 

*En este art1culo, las valores se expresan en d6lares corrientes o cons
tantes de las EE.UU. o en d6lares corrientes de Zimbabwe ($Zim), seglln las 
casos. El tipo de cambio del 'd6lar de Zimbabw~ respecto del d6lar de las 
EE.UU. era de 0, 7194 a fines de septiernbre de 1981. Par ser varias las 
fuentes de inforrnaci6n utilizadas, puede existir una cierta falta de coheren
cia en los cuadros. Por ejemplo, por diferencias de definici6n, varian los 
valores agregados manufactureros de las estadisticas sabre cuentas nacionales 
y las de la& estad!sticas industriales. Existen varias series de datos sobre 
el comercio y los datos sabre las cuentas nacionales utilizados (base de la 
CEPA) difieren de los facilitados par la Secretaria de las Naciones Unidas. 

Abarca principalmente el pertodo 1970-1980. Los datos relativos al dece
nio de 1960 pueden consultarse en un estudio anterior de la ONUDI, "Southern 
Rhcdesia (Zimbabwe); statistical review of industrial development, 1960-197tJ" 
(puede solicitarse a la secretaria de la ONUDI, Subdivisi6n de Estudios 
Reg ionales y de Pa (se s). Tod as las tasas de c rec imiento son anua l es y, salvo 
indicaci6n en contrario, para las rel at ivas a varios anos se ha calculado la 
media aritmatica no ponderada (derechos iguales para cada ano). 

-
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reconocida, con el Sr. ~ugabe como primer m1'listro y jefe de una coalici6n de r 
la ZANU-PF v el frente PatriOtico. Las sanciones econ6micas se levantaron. 

Zimbab;.,e es un pafs sin litoral de 390.580 l<.m2, que limita al este con 
~ozamoique, al C?orte con Zambia, al oeste con Botswana y Namibia (franja d,' 
Caprivi) y al sur con Sudafrica. La poblaci6n en 1980 era de 7,36 millones de 
habitantes (19 por km2), de los cuales unos 223.000 (3;~) eran europeos y 
37.000 (0,5%) eran asiaticos y de otros continentes. Salisbury, la capital, y 
Bulawayo son las ciudades mas importantes (representando el 8,8~ y el 5,U; de 

la poblaci6n, respectivamente). 
Antes de la independencia, Zimbabwe, depend1a en gran medida de Sudafrica 

para su comercio y comun1caciones con el resto del mundo. Desde entonces, 
Z1mbabwe na intentado reducir su dependencia de Sudafrica aunque manter.iendo 
las buenas relaciones. Se esta mejorando el acceso al mar por ferrocarril a 
travtO!s de ~!ozambiaue, v Zimbabwe se ha unido a la Conferencia de Coordinaci6n 
del Desarrollo del Africa ~eridional (SADCC), compuesta por nueve Estados 
miembros, l los Pa1ses de Africa, del Carioe y del Pacifico y la Comun1dad 

Econ6mica Europea (grupo ACP-CEE). 
Zimbabwe tiene la suerte de poseer abundante cantidad de recursos minera

les (excepto petr6leo) y unos sectores comercial, :igr!cola e industrial rela
tivamen~e bien desarrollados. Hasta su independenc1a, Los conocimientos ttO!c
nicos, administrativos y empresar1ales, que constitu!an la base del est~do de 
desarrollo relativamente avanzado del pa!s, eran patrimonio casi exLlusivo de 
la minorfa europea. UnJ de los problemas mas importantes y dif!ciles con las 
ac~ se enfrenta el nuevo r~gimen es el de conservar tales conocimientos mejo
rando al mismo tiempo las condiciones econ6m1cas e incrementando las conoci

miertos y experiencia de la mayor1a negra. 
En los cuadros 1, 2 y 3 se presenta un resumen de la econom!a. La pobla-

c i6n aument6 a una tasa anual media del 3,32% entre 1970 y 1980, algo mas d
pidamente que el promedio para los pa!se~ en desarrollo de Africa (2,89%), de 
forma aue la participaci6n de Zimbabwe en la poblaci6n total de los pafses en 
desarrollo de Africa aument6 de un 1,61% en 1970 a un 1,67'1. en 1980 (cua-
dro 1). El crecirniento de la fuerza de trabajo durante el mismo per!odo al- I 
canz6 un prcmedio del 2,61%, pocentaje inferior al del crecim1ento de la po- .· 
blaci6n pero superior al del crecimiento de la fuerza de trabajo de los pa!ses 

en desarrollo de Africa (2,34%). 
El PIB aument6 a precios del merc.:1do, en U!rminos reales (precios de 

1970), a una tasa media del 3, 19% de 1970 a 1980, frente a una tasa del 5, 29% 
para los pa1ses en desarrollo de Africa, si bien durante el per1odo 19/5-1978 
se registr6 un crecimiento negativo del PIB, consecuencia de la guerra de gue
rri 1 las y Las sanciones, y de ur.a relaci6n de intercambio internacicnal menos 
favorable. Aunaue en 1980 se produjo una recuperaciOn (un crecimiento del 
7,99%), debido a varias dificultades (aue se examinaran mas adelante) es pro
bable que se produzca una reducci6n en el crt:cimiento real del PIB en 1981 en 
torno al 4%. La part icipaci6n de Zimbabwe en el PIB total de los pa!ses en 
desarrol lo de Africa descendi6 de un 2, 317. en 1970 a un l, 35% en 1980. El 
crecimiento medio del PIB per capita durante dicho per!odo fue del -0, 24%, 
frente a una tasa de crecimiento del 2,31% para las pa!ses en desarrolh de 
Air1ca. F,l PIB per capita en Zimbabwe fue un 441. mas elevado aue el promedio 
para las pa!ses en desarrollo de Africa en 1970, un 55% mas alto en 1975, pero 

solamente un 11~ superior en 1980. 

lAngola, Botswana, Lesotno, :-lalawi, )olozambique, 
Tanzan(a, Swazilandia, Zambia y Z1moabwe. 

Re pub l 1ca Uni de: de 
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Cuadro l. Zimbabwe: p~incipales indicadores econ6micos: cantidades absolutas, 
1970, 1975 y 1980; comparaciones con lo' pa{ses en desarrollo 

de Africa; y tasas reales de Lrecimiento 

Foreaci6n 
Fueru de Piii (a precio1 brute de 

Fe-dodo Poblaci6n trabajo de -rcado) capital !xportacionea I.portacione• Piii per c•pita 

CKillonu de d6laru corriente• de (d6hru de lei !1tado1 
(Millonu) 101 !1tados Unido1) Unidoa de 1970) -- --

1970 5,31 1,87 l 467 311 456 441 276 
1975 6,25 2, 13 2 689 798 807 819 328 
1980 7,36 2,42 5 057 727 l 391 1 626 267 

Relaci6n entre el Piii per 
Participaci6n de Zi•babve en el total de 101 pahu en deurrollo de Africa clpit1 ., el de IOI pafHI 

(porcentaje) en deHn·ol lo de Africa 

1970 1,61 l,44 2,31 2,82 2 ,97 2,92 l ,44 
1975 1,65 1,47 l, 77 l,99 l,89 1,76 1,55 
1980 1,67 1,48 l,35 0, 77 I, 29 l,73 I, 11 

Tuu realea de crecimiento, Zimbabwe• 
(porcentaje) 

1970-1971 3,37 2, 72 14 ,89 12,61 7,98 12,06 ll,23 
1971-197:! 3,30 2,60 9,63 0,0 18,47 2,83 6, 19 
1972-1973 3,28 2,53 3,03 30,40 3,60 9,09 -0,31 
1973-1974 3,28 2,52 9,34 27,61 -4,40 4,04 5,85 
1974-1975 3,32 2,55 -1,41 -8,89 -6,54 -4,85 -4,65 
1975-1976 3,39 2,63 -l ,43 -29. 55 4,92 -27,04 -4 ,57 
1976-1977 3,42 2,61 -7 ,40 -10,49 -7,65 -8,04 -10,54 
1977-1978 3,46 2,63 -3, 14 -25, II 6,42 -9,13 -6,C7 
1978-1979 3,33 2,63 0,39 -21,23 -1,0l 0,0 -J,U4 
1979-1980 3,08 2,63 7,99 9,93 1,78 37,66 4, 71 
•970-1975 3,31 2,58 7,10 12,35 3,82 4,63 3,66 
1975-1980 3,34 2,63 -o, 72 -15,H 0,89 -1, 31 -3,90 
1970-1980 3,32 2,61 3, 19 -1,47 2,36 l,66 -0,24 

Tuu realu de creci•iento, pa{1e1 en deurrollo de Africa• 
(porcentaje) 

1970-1975 2,79 2,27 4,86 13, 27 0,56 9, 14 l,99 
1975-19110 3,00 2,41 5,73 6,0? 4,02 3,08 2,62 
1970-1980 2,119 2,34 5,29 9,65 2,29 6, ll 2,Jl 

~: Dato• de com,utadora de la C!PA 'f c•lculo1 reali1ado1 por la Secretar!a de la OllUDI. L•• cifr•• 
relativa1 a poblaci6n 'f fuer11 de trabajo correapondiente1 al par!odo 1960-1978 e•t•n ba1ada1 en datol de la OllUDI v 
en informaci6n 1umini1trada por el ~epartamento da A1unto1 !con69ico1 y Sociale1 Inter~acionale1 de 11 Secretar!a de 
lat Maclone1 Unida1. Lat ta1a1 de creci•iento da la fuer1• de trabajo para el per!odo 1979-1980 1e 1uponen i~uale1 a 
la taaa da creciaiento para 1978. La t••• de creciaiento de la pobloci6n para 1979-1980 procede del documento 
Population and Vital Stati1tic1 Report (Publicaci6n de lat Macione1 Unida1, ST/!SA/STAT/S!l.A/132 (1980) y 
ST/ESA/STAT/S!l.A/137 (1981)). 

•toda1 lat ta1a1 1e b11an en ••lore• deri•1do1 de dato1 en d6lare1 de 101 !!.UU. de 1970, y la• t•••• 
corre1pondiente1 • vario1 •"01 •• han calculado 1obre una bate ••dia (arit .. tica) no ponderada, (la •i111a ponderaci6n 
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La formac i6P bruta de capital a prec ios constantes descendi6 brusc.:imente 
durante el periodo 1975-1979, v experiment6 ur. descenso medio del 1,47: duran
te el periodo 1970-1980, frente a un incremento del 9, o5Z para los paises en 
desarrollo de Africa. La participaci6n de l.imoabwe en el total de la forma
ci6n bruta Je capital de los pafses en desac-rollo de Africa descendi6 de un 
2,82% en 1970 a un 0, 77% en 1980. 

Las exportaciones aumenta·;on a precios constantes a una tasa media del 
2,36% durante el perfodo l970-i980, mientras oue las importacione~ crecieron a 
una tasa media del 1,66%, pero las importaciones superaron a las exportacio~es 
en 1980, debido principalmente a un aumento de las importaciones del 37,66% en 
dicho ailo. La participaci6n de Zimbabwe en el total de las exportaciones de 
los pa!ses en desarrollo de Africa descendi6 de un 2,97% en 1970 a un 1,29 
en 1980, y su participaci6n e:t las importaciones descendi6 menos bruscamente, 
pasando ie un 2,92% a un 1, 73%. Se ei:pera Que durantr_ el perfodo 1981-1983 
las i'llportaciones de Zimbabwe continuen aumentando rapidamente con la avuda 
prometida del exterior, que asciende a 2.000 millones de d6lares de los 
EE. UU. , perc e 1 c rec im1ento de 1 as exportac iones depende ra de 1 as 
flue tuac ion es de los prec ios mund ia les de los p roduc tos bas icos y de f ac tores 
internos (v~ase la secci6n siguiente). 

La participaci6n en el PIB del gasto publico en bienes finales creci6 del 
12% en 1970 al 20,2% en 1980 y el gasto pri~ado en bienes finales aument6 de 
un 65,77. a un 70t, mientras que la participaci6n en la forma-::i6n bruta de ca
pital se redujo de un 21,2% a un 14,4%. En los parses en desarrollo de Africa 
la participaci6n en la formaci6n de capital aument6 de un 17,4% en 1970 a Jn 
25,3% en 1980 (v~ase cuadro 2). La formaci6n oruta de capital real por traba
jador se increment6 a partir de 90 d6lares de los E~.UU. en 1980, m1entras oue 
la cantidad correspondiente a Los pafses en desarrollo de Africa aument6 desde 
85 d6lares de los EE.UU. en 1970 a 167 d6lares de los SE.VU. en 1980. La re
laci6n fuerza de trabajo/poblaci6n dism1nuy6 de un 35,2% en 1970 a un 32,9% en 
1980, paralelamente al descenso regiso-ado en los pa!ses en cfesarrol ~o de 
Africa, que pas6 del 39,2% al 37,1%. 

La participaci6n de las exportaciones en el PIB descendi6 de un _<l,l/; en 
1970 a un 27, 5% en 1980, mientras que para los pafses en desarrollo de Africa 
el porcentaje relativo a las exportaciones pas6 rle un 24,21. a un 28,91.. La 
parte correspondiente a las exportaciones netas (exportaciones menos importa
c iones) en el PIB disminuy6 de un 1% (superavit) en 1970 a -4,6% (dHicit) <>n 
1980, y la relaci6n exportaciones/comercio (es decir la relaci6n exportacio
nes/exportaciones mas importaciones) descendi6 de un 50,9% en 1970 a un 46,1% 
en 1980. Para los pa!ses en desarrollo de Africa la relaci6n disminuy6 de un 
50,5% en 1970 a un 46% en 1975, pero aument6 a un 53,5% en 1980. Las exporta
ciones per capita descendieron en tE!rm1nos reales desde 86 d6lares de los 
EE.UIJ. en 1970 a 76 d6lares en 1980 (para Los pa!ses en desarrol lo de Africa 
el descenso fue desde 47 d6lares en 1970 a 43 d6lares en 1980). 

En el cuadro 3 se indica la distribuci6n del ?IB oor sectores econ6m1cos 
y la relac16n entre Los porcentajes sectoriales correspondientes a Zimbabwe a 
Los correspondientes a Los pafsPs en desarrollo de Africa en 1970, 1975 y 
1980, as! como las tasas reales de crecimiento sectorial correspondientes :i 

Zimbabwe y a Los pafses en desarrol lo de Africa. Los porcentajes relativos a 
la agricultura, industria manufacturera, construcc16n y administrac16n publica 
y defensa aumentaron de 1970 a 1975, mientras oue la participaci6n en otros 
sectores descend16. Desde 1975 hasta 1980, las participac1ont::s en mi;ierfa, 
comercio y admin1straci6n publica y defensa aumentaron, registrandose el mayor 
aumento en este ultimo sector (de un 10,72% a un 15,85%). Las participaciones 
en el PIS de Zimbabwe de las manufacturas y los serv1cios publ1cos especial
mente, aunque tamoiE!n del transporte y las comunicaciones y de la administra
ci6n publica y la defensa, fueron considerablemente superiores en 1980 a las 
correspondientes a Los pa!ses en desarrollo de Africa, mientras que las 
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Cuadro 2. Indicadore1 comparativo1 1eleccionado1, 1970, 1975, 1980, 
Zimbabwe y pa(1e1 en de1arrollo de Africa• 

Indicador 

Distribuci6n del PIB por gastos 
Gasto publico en bienes finales 
Gasto privado en bienes finales 
Formaci6n bruta de capital 
Exportaciones netas 

Participaci6n de las exportaciones de 
bienes y servicios en el PIB 

Participaci6n de las exportaciones en 
el comercio total 

Exportaciones per c!pita 
Formaci6n bruta de capital por 

trabajador 

Fuerza de trabajo como porcentaje de 
la poblaci6n total 

12,0 ( 14. 6) 
65,7 (67,5) 
2 l. 2 (17,4) 

l,O (0,4) 

3 l. l (24,2) 

50,9 ( 50. 5) 

86 (47) 

166 (85) 

35,2 (39,2) 

!975 

--
Porcentaje_s_ 

12,6 (16,2) 
60,4 (62,4) 
29,7 (26,3) 
-2,6 (-4,9) 

30,0 (28,0) 

'• 7 • 9 ( 4 6 • 0) 

D6lares de los EE.UU. de 1970 

86 (42) 

249 ( 14 l) 

Porcenta~ 

34. l ( 38. 2) 

20,2 (15,2) 
70,0 (55,7) 
14,4 (25,3) 
-4,6 (3,8) 

27,5 (28,9) 

46, l (53,5) 

76 (4 3) 

90 (167) 

32,9 (37, l) 

Fuente: Datos de computadora de la CEPA y c!lculos realizados poT la Secretaria de la ONUDI. Los rlatos 
sobre poblaci6n y poblaci6n activa son los que figuran en el cuadro 1. 

8 Los datos correspondientes a los paises en desarrollo de Africa aparecen entre par~ntesis. Est4n 
basados en los precios en d6lare~ corrientes de los EE.UU. excepto para las exportaciones per c4pita y la 

formaci6n bruta de capital por trabajador. 

' 
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Pedodo 

Cuadro 3. PIB por •ector de origen, 1970, 1975 y 1980; compaTacione1 entTe Zimbabwe 
y 101 pa{1es en desaTT011o de Africa; ta••• reale• de crecimiento 

AaricultuT•, Hiner(•, 
1i\vicu\tur•, exp\otaci6n Sector 
ca&a, pe1ca de canteT•• manufacturero 

!\ectdc idad, 
a••· •au• Con1trucci6n Ca11erc io 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P1rticip1c\6n en el Piiia 
(porcentaje) 

21, 30 
24,28 
23,80 

3 ,26 
2,95 
2,90 

5,61 
6,06 
3, 95 

22 ,53 
20,85 
20,99 

Tt'9'11POT't• I 
cOW1unicacione1 

8,97 
8,52 
7,64 

Ad•ini1tuci6n 
pllbllc•, 
defen1• 

10,50 
10,72 
15,85 

Otro1 
••rvic iot 

7, 14 
6, 11 
5 ,46 

Pill al co1to 
de factorH 

Ml I foneo de 
d6l1ra1 co

nlenteo de 
lo• n:.uu.) 

373,37 
2 549 '53 
4 735,43 1970 

19H 
1980 

15,60 
16,56 
1),54 

7,24 
6, 75 
8,56 

~~~~~~~•el1c\6n entre la part\c\paci6n de 101 1ectore1 de Zi•bebwe en el Piii y le p1rticip1cidn de lo•·~~~~~~~~-
1ectore1 de 101 paf1e1 en de1arrollo de Africa en el Pl! 

1970 
1975 
1980 

0, 74 
0,42 
0,40 

2,24 
2,H 
3,12 

2,76 
3,04 
3,49 

1,07 
0,82 
0,48 

I, 12 
1,08 
I, 10 

1, 73 
1,65 
1,61 

0,47 
0,61 
0,55 

~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~T•••• re1le1 de crecl•iento de Zi•b1bweb 
(porcent1je) 

26,79 
l),92 

-10,86 
37,06 
-6,67 

7,14 
-4,44 

-25. 58 
-11,46 

22,54 
5,75 

-14, \) 
11, 39 
35,2) 
-3,36 
-2,61 
15, 18 

l,55 
0,76 
l~.16 

3,35 
14 ,82 
8,06 
7,46 

-1,04 
-5,97 
-5,22 
-1,18 

8,77 
8,79 
6,53 
1,04 
),78 

o,o 
6,25 

20,59 
-19,51 

3,03 
-9,88 

-29,03 
13,64 
8,00 
7 ,41 
2,07 

-l, 97 
0,05 

-3,64 
22 ,64 
-l ,54 

-10,94 
1,75 
I, 72 

-\). 56 
-43, 14 

31,03 
7,89 
1,65 

-3. 21 
-0,78 

5,43 
l 1, 16 
2,70 

17,67 
-7,03 
-0,69 

-16,61 
1,66 

-10,20 
7, 73 
5,99 

-3,62 
I, 18 

13,64 
8,00 
2,78 
6,ll 
5,08 

-1,61 
-2,46 
-8,40 
-1, 83 
12, 15 

1, 16 
-0,4) 

3,37 

I, 16 
I, 15 
I, 62 

-33,01 
7,25 

14,86 
I0,59 
8,51 
1,96 

-5, 77 
39,80 

7. 30 
15,65 

l,M 
11, 79 
6,71 

1,07 
I, 13 
I, 3 7 

104,H 
-4,90 
19,85 

-19,02 
-17,42 
-11,93 

3' 13 
-1,01 

8, 16 
l, 89 

l~.56 
0,05 
8,30 

1,00 
1,00 
1,00 

12,64 
9,41 
2,90 
9,08 

-1,69 
-2,02 
-7, 12 
-3. 13 
0,)4 
7 ,'17 
6,4 7 

-0, 79 
2,84 

1970-1971 
1971-1972 
\972-1973 
197)-1974 
1974-1975 
1975-1976 
1976-1977 
1977-1978 
1978-1979 
1979-1980 
1970-1975 
1975-1980 
1970-1980 

7,05 
12,05 
-5,46 

3,30 
2,30 
7,23 

·-~~~~~~~~~~-Ta1a1 reale1 de creci•iento de 101 paf1e1 en de11rrollo de Afric•b~~~~~~~~~~~~~
(porcentaje) 

1970-1975 
1975-1980 
1970-1980 

I, 39 
1,21 
1,30 

-1,69 
4,45 
1,38 

6, 11 
4,97 
5. 54 

6,33 
6,94 
6,64 

13,20 
9, 78 

11,49 

6, I 3 
5,62 
5,88 

9, 32 
7. 38 
8,35 

10,62 
11,93 
11,28 

4,88 
4,81 
4,84 

4,87 
5,59 
5,2) 

Fuente: Dato• de c09putadora de I• C!PA, y c•lcu\01 de la 1ecreterfa de I• ONUDl. 
•tn bate • dato1 en d61are• corr\ente1 de lo• E1tado1 Un\do1. L• 1um1 de lo• porcent•i•• e1 1uperior al 100 por ciento dado que 

lo• dato• incluyen co1to1 bancario1 i•plfc\to1, que 1e deducen de\ Piii a co1to de f1ctore1. 
btoda• la• ta111 1e han calculado 1obre la bate d~ c\fr11 expre1ad11 en d6l1re1 de 101 EE.UU. de 1970; par• I•• t•••• 

cotre•pondiente• a vario• afto1 te toe6 como base un pro•edio no ponderado. 
~ 
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contribuciones de la agricultura, minerfa y construcci6n fueron muy inferiores 
al promeJio correspondiente a los pa1ses en desarrollo de Africa. En compara
ci6n con 1970, la relaci6n entre la participaci6n de Zimbabwe en el PIB y la 
correspondiente a los patses en desarrollo de Africa aument6 considerablemente 
en 1980 en los sectores de manufacturas, servicios pllbliccs :r administraci6n 
publica y defensa y descendi6 en gran medida en los sectores de minerta y 
.:onstrucc16n. 

El sector manufacturero, que represent6 en 1980 cas1 el 24;, del PIB, au
ment6 por t~rmino medio un 3, 784 en t~rminos reales durante el perfodo 
1970-1980, frente a un crecimiento medio del PIB (a costo de factores) del 
2,84%, pese a las dism1nuciones del VA.'t registradas en el perfodo 1975-1978. 
El VA.'t real de los pa1ses en desarrollo de Africa aument6 a una tasa media del 
5,541. durante el perfodo 1970-1980, es decir, un poco mas que la tasa de cre
cimiento del PIB (5,234). Los sectores corresponJientes a otros servicios 
(8,301.), minerfa (7,210, administraci6n put>lica y defensa (6,71%), transporte 
y comunicaciones (3,37:0 y agricultura (3,30;•) de Zimoaowe tambi~n aumentaron 
por t~rmino med10 mas rapidamente que el PIB durante el perfodo 1970-1980, 
mient ras que las t as as d~ c rec imiento de l comerc io, los se rv1c ios put> l 1cos y 
la construcci6n fueron, en promedio, del 1, 18;;., el O, 54 y el 0, 784, 
respect ivamente. 

Principales factores y poltticas que influyen 
en la producci6n manufacturera y el comercio 

En 1965, ano de la oeclaraci6n Unila~eral de Independencia, Zimbabwe con
taba con uno de los sector~s industr1ales mas desarrollados de los pafses en 
desarrollo de Africa, situaci6n que se mantuvo durante los llltimos anos del 
decenio de 1960 y los primeros del decenio de 1970. Sin embargo, gran parte 
de esta supremac1a se perdi6 durante el pertodo 1975-1978 y la reconstrucci6n 
de la econom{a apenas esta comenzando. 

El sector manufacturero de Zimbabwe se basa principalmente en la explota
ci6n de los abundantes recursos agrfcolas y minerales por empresas privadas 
que poseen med1os t~cnicos y de gesti6n asf como recurses de capital muy supe
riores al promedio de los pafses en desarrollo de Africa y cuentan con el apo
yo de una infraestructura adecuadamente desarrollada. A continuaci6n se exa
mina brevemente la s1tuaci6n de la oferta respecto de cada uno de estos 
fac tores. 

Los productos t>asados en la agricultura y la silvicultura representaron 
en 1979 la mitad del VA.'t.2 Hasta la independencia, la producci6n agricola 
comerc1al habfa estado cas1 totalr.1ente en manos de un nllmero relativamente 
peoueno de agr1cultores europeos que utilizaban t~cnicas modernas (maquinaria, 
fertil izante s, etc.). Los prec ios pagados a estos agricultores eran general
mente inferiores a los precios del mercado, pero los salarios de la maoo de 
obra cootratada tamb1~n erao bajos. El tabaco era el principal cult1vo de 
exportaci6n, aunoue la carne, el algod6n y el m'l!Z tamt>i~n eran importantes. 
Aproximadamente la mitad de las tierras cultivables se encontraoan en manos 
tr1bales, pero la producci6n en esas reg1ones er'l reducida (en su mayor parte, 
a nivel de subsistencia). 

Actualmente, esa estructura esta ca111biando. Uno de 
tivos del Gobierno es aumentar la producci6n agr!cola, 
cierras bajo administraci6n tribal, as! como aumentar 

los principales obje
espec ialmente en las 

los ingresos de los 

2produc•'ls alimenticios, oebidas, t>lbaco, tf>xtiles y prendas de vestir, 
productos de la madera, papel, imprentas y editoriales. 
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agricultores negros. Con este fin, se nan aumentado considerablemente los 
precios pagados a los agricultores por la mayor1a de los productos y el sala
rio m!nimo de los trab •jadores agrfcolas (correspondiendo en mayor medida a 
los precios mundiales). 3 Las tierras abandonadas por los agr1cultores euro
peos durante la guerra de guerrillas se estan distribuyendo entre los agricul
tores negros. Habida cuenta de la disminuci6n de los precios mundiales del 
tabaco, las tierras utilizadas para el cultivo de tabaco se estan destinando a 
otros cultivos, especialmente ma1z, del cual se prev~ una producci6n sin pre
cedentes para 1981. Parece Que en los pr6ximos anos sera posible efectuar 
exportaciones considerables de mafz y trigo a otros pa!ses de Africa y propor
cionar insumos adicionales a las industrias de elaboraci6n de Zimba~we (excep
to el tabaco), a condici6n de que puedan mantenerse los niveles de producci6n 
de los agricultores europeos, cuyas decisiones en materia de producci6n depen
deran en gran medida de los cambios relativos de los prec1os de los productos 
y los costos de los salarios y de su sensaci6n de seguridad. 

La miner1a, que se encuentra en gran parte en manos de empresas transna
cionales, representa una gran parte de las exportaciones de Zimoabwe y propor
ciona las principales materias primas para sus industrias de metales, elaoora
ci6n de me tales y mecan1cas (que en 1979 representaron mas del 301. del VA.'1). 
Los recursos minerales del pa!s son abunjantes y proporciona~ una base adecua
da para el desarrollo de las industrias de elaboraci6n de minerales. En 1979, 
el oro, el amianto, el n!quel, el cobre y el carb6n fueron lo.;; principales 
productos en lo que a valor se refiere. Actualmente se estan efectuando nue
vas inversiones en la produccitn de todos estos minerales y se prev~ oue en 
los pr6ximos anos se descubriran nuevas reservas. Por lo tanto, las pers?ec
tivas son prometedoras, aunque dependen en parte de la pol!tica gubernamental 
sob re invers iones de em pre sas tr ans nae iona les y de las flue tuac iones de los 
precios mundiales. 

Uno de los problemas mas importantes con oue tropieza el Gob1erno es la 
necesidad de conservar los conocimientos tE!cnicos y el capital de los trabaja
dores y empresarios blancos, y desarrollar al mismo tiempo los de los trabaja
dores y empresarios negros, creando oportunidades para la mayor participaci6n 
de E!stos en la econom~a. Aunque no sera una labor facil, es esencial para el 
desarrollo futuro. Hasta ahora, la pol!tica guilernamental a este respecto ha 
sido relativamente acertada. 

La infraestructura de Zimbabwe esta adecuadadamente desarrollada, pero se 
necesitan inversiones adicionales para compensar los bajos niveles de inver
si6n registrados durante el per!odo de disturbios internos. La mejora de la 
red ferroviaria es particularmente importante. Deo1do al deterioro de l2s 
relaci0nes polHicas con Sudafrica, las comunicac1ones ferroviarias con esP 
pa!s no pueden considerarse ya seguras. Por esa raz6n, se esta mejorando la 
conexi6n ferrov1aria con Mozambique. 

Las perspectivas del sector manufacturero dependerAn de las medidas gene
rales de caracter econ6mico, social y pol!tico, as! como de las medidas indus
triales espec1ficas que se adoptPn. Al formular la primera serie de medidas, 
debe prestarse particular atenci6n a los siguientes requisitos bAsicos para 
c!:>tener E!xito: 

a) El mantenimiento de la paz interna mediante, por ejemplo, la conti
nuaci6n de relaciones aceptables entre los grupos raciales y tribales, el con
trol de los gru;>os armados, la reinstalac16n de las personas afectadas por la 
guerra de guerrillas y la reducci6n del desempleo (el cual, seglln informes, 
asciende actualmente al 40 por c1ento [2]); 

3Ac aba de anunc ia rse un nuevo aumento de l 664 en e 1 sa la rio m!n imo de 
los trabajadores agr!colas para 1982. 
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b) La reducci6n de la emigrac16n de los olancos; 
c) Una adm1nistraci6n econ6mica m~s severa, especialmente el control de 

las importaciones, la inflaci6n, el d~ficit gubernomental y la oferta de dine
ro, todos los cuales han venido au~entado considerablemente desde 1980; 

d) El mantenimiento de la conf ianza de los inversionistas extranjeros y 
donantes de ayuda privados; 

e) El mantenimiento de relaciones econJm1cas con Sud4frica, ampliando 
al m1smo tiempo las mantenidas con otros pa!ses del Africa !'!eridiona l, espe
c ialmente el grupo SADDC (Conferencia de Coordinac16n del Oesarrollo del 
Africa Meridional); 

f) El crecimiento sostecido de los sectores de la agricultura, la mine
r!a, el transporte, la energ!a y la construcci6n. 
Aunque en gran medida escapa al control de la poltt1ca nacional, el ~x1to eco
n6mico dependera tambi~n en parte de la estabilidad de la relaci6n de inter
camoio internacional del pals. 

Los objetivos de la po11tica industrial deberan ser, en particular, los 
siguientes: 

a) La sustituci6n de la maquinaria ca1da en desuso y anticuada; 
b) La formaci6n de nuevos trabajadores y gepentes calificados; 
c) El fortalecimiento de la pequefta industria; 
d) La eliminaci6n de las industrias no competitivas surgidas al amparo 

del mercado protegido durante el pertojo de la DUI; 
e) La asignaci6n a la industria de mayores cantidades de divisas para 

aumentar la importaci6n de insumos (la reducci6n o elimin2ci6n de los contin
gentes de importaci6n contribuiria considerablemente a mitigar el grave es
trangulamiento que existe actualmente, especialmente por influir en la dispo
nibilidad de piezas de recambio y materiales consumidos en el proceso de 
produce i6n) • 

Deaarrollo y cambio eatructural de la producci6n manufacturera 

Por lo que hace a este sector, se presenta un analisis de algunos indica
dores clave relativos a la industria manufacturera en Zimbabwe, en el que se 
destaca el per!odo 1970-1980. 

El VAM per c4pita (a precios de 1970) creci6 constantemente de 55,10 d6-
lares de EE.UU. en 1970 a 66,64 d6lares de EE.UU. en 1974, disminuy6 a conti
nuaci6n, a 50,85 d6lares de EE.UU. en 1978, y aument6 a 56,49 d6lares de 
EE.UU. en l::l80 (cuadro 4). El incremento anual med10 durante el per!odo 
1970-1980 fue de s6lo un 0,054. El VAM per c4pita fue 3,37 veces superior al 
promedio correspondiente a los pa!ses en desarrollo de Africa en 1970 y 3, 51 
veces m4s elevado en 1974, pero s6lo 2,53 veces superior en 1978 y 2,68 veces 
mas elevado en 1980. La participaci6n de Zimbabwe en el VAM de los paises en 
desarrollo de Africa (a precios corrientes) ascendi6 a un 5,90% en 1972, pero 
baj6 a un 3,05% en 1978 (4,37% en 1980). 

Los produc~os alimenticios, las bebidas y el tabaco representaron cl 
18,2% del VAM dt Zimbabwe en 1975; los textiles, las prendas de vestir y los 
art1culos de cuero supusieron el 16,9%; los productos de la madera y el pa
pel, as! como las imprentas y las editoriales, un 10,0%; los productos Qu!mi
co! y conexos un 14,U; el hierro y el acero un 13,57., y los productos meta
licos, incluidos la maquinaria y el equipo de transporte, un 19, 8% (cua
dro 5).4 La participaci6n de Zimbabwe en hierro y acero, maquinaria no 

410s datos relativos al 
se basan en las estad!sticas 
en los cuadros anteriores. 
comparables. 

VA."i recogidos en este cuadro y los siguientes 
industriales y no en las cuentas nacionales como 
Las dos series de datos no son estrictamE::nte 
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Al'lo 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Cuadro 4. Zimbabwe: VAK real per cipita y su tasa anual de crecimieoto; 
relaci6n entre el VAK per cipita y el VAK per c•pita de los 

pa!eee ea deearrollo de Africa; participaci6n en el VM'f. 
de 101 pa!ses ea desarrollo de Africa, 1970-1980 

Participaci6n 
de Zimbabwe 

Tasa anual de Relaci6n entre el VAM en el VA!'f. de 
c rec imiento per c4pita de Z:Lmbabwe los pa ls es en 

VA.'1 real per citpita de l VA.'1 real y el VA.'1 per capita desarrollo de 
(en d6lares de per c4pita de los palses en desa- Africa 
EE.UU. de 19 70) (porcentaje)a rrollo de AfrLca (porcentaje)b 

55, 10 3, 37 5. :.1 
55,08 -0, 03 3,26 5,81 
61,23 11, 17 3,44 5, 90 
64, 14 4, 75 3. 41 5,48 
66,64 3, 90 3. 51 5, 69 
63,84 -4, 20 3,33 .. ,68 
58,08 -9,02 3,03 3,88 
53,23 -8, 35 2,74 3,32 
50,85 -4,47 2,53 3,05 
53,53 5,27 2,56 3,40 
56,49 S,53 2,68 4,37 

Fuente; Datos de computadora de la CEPA Y c.Uculos de la Secretar!a de la 
ONUDr;--a-atos demogr4ficos de la base de datos de la OSUDI; informaci6n 
proporc ionada par el Depa rt amen to de Asuntos Econ6nncos y Soc u les Inte rn'lc iona I es 
de la Secretar!a de las Naciones Un1das. 

atos promedLos anuales no ponderados son los SLguientes; 3, 124 par<t 
1970-1975; -2,21% para 1975-1980; y 0,05% para 1970-1980. 

beasado en datos en d6lares corrientes de las EE.UU. 

electrica y sustancias quimicas no industrLales fue el doble por lo menos de~ 

promedio correspondiente a los palses en desarrollo de Africa para estas ramas 
(4,91 veces mayor, en lo que respecta al h1erro y al acero), pero la partLci
paci6n de las productos allmenticios, los productos de cuero, excepto el cal
zado, los productos diversos derivados del petr6Leo y los objetos de porcelana 
fue inferior a la mitad del promedio correspondiente a Los palses en desarro
llo de Africa. Zimbabwe contribuy6 en un 30, lZ a la producci6n de h1erro y 
a-:ero de los paises en desarrollo de Africa, asl coma en mas del lOZ a la pro
ducci6n de prendas de vest ir (exc luyendo el calzado), las sustanc ias qu!micas 
indu'ltr1ales, las productos plhticos, los productos metHicos (exceptuando La 
maquinaria y el equipo), la maquinaria no el~ctrica y el equipo profesional y 
c ient !f ico. • 

En el cuadro 6 cabe observar que la tasa de crecimiento de! VA.'! a prec1os 
constantes var16 del 7,2% al 12,3% durante el per!odo 1971-1974 y disminuy6 de 
1975 a 1978, mientras que en 1979 y 1980, se produjo una recuperaci6n, con 
tasas de crec1miento de! 9,64 y el 14,84. Aunque los datos relativos a los 
primeros cinco meses de 1981 (4,1% de crecimiento) muestran una tasa de crec1-
miento menos acentuada en 1981, el Gob1erno estima que la media del crecimien
to real por ai'lo durante el pertodo 1981-1984 se situara en torno al 11%. La 
tasa de crecimiento para el per!odo 1970-1980 fue del 4,34 (7,5% en 1970-1975 
y L, 14 en 1975-1980). 

.r_ 

L 
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CuadTo S. Zimbabwe: di1tTibuci6n del valoT agregado •anufactuteto pot ra•a•; co•paraci6n con la 
di1tribuci6n en loa pa!1e1 en de1arrollo de Africa; y participaci6n en el valor 

agTegado poT Ta••• en 101 pa{1e1 en de1aTrollo de Africa, 1975 

C6digo de la CllU (con de1cTipci6n de laa ra•a1) 

lll y )12 (productot ali•enticio1) 
)l) (bebida1) 
)14 (tabaco) 
)21 (textile•) 
)22 (prendat de veatir, excepto cal&ado) 

Partlcip1ci6n por 
r•••• en •l YAM 
(porcant1ja) 

9,2 
5,9 
3. l 
8,7 
5, II 

)2) (productot de cuero, excepto caliado y prendat de 
vettir) 

)24 (caliado, excepto el de caucho o de plA1tico) 
))l (productoa de la ••deTa, excapto •ueble1) 
))2 (•ueble1, exc&,~~ 101 •etllico1) 
)41 (papel y producto1 de papel) 
342 (i•prenta1 y editoriale1) 
)51 (1u•tancia1 qu(•ica1 indu1triale1) 
)S2 (otro1 pToducto1 qu{•ico1) 
)5) (refiner(•• de petr61eo) 
354 (producto1 diver101 derivado• del 

?•tr6\eo y del caTb~nl 
)5~ (pToducto1 de caucho) 
JS6 (producto1 pl61ticoa, n.e.p.) 
361 (objeto1 de barTo, \oia y porcelana) 
)62 (vidrio y productoa de vidrio) 
369 (otro• pToducto• •ineTale• no •et6lico1) 
)7l (hierro y acero) 
)72 (metale1 no ferrooo1) 
)81 (producto• •et61icot, exceptuando maquinaria 

y equipo) 
)R2 (eaquinaria, exceptuando la elfctrica) 
)8) (•aquinaria elfctrica) 
)84 (•aterial de trantporte) 
)85 (equipo profeaional y cient{fico, n.e.p.) 
)90 (otro1 productoa •anufaccuradot) 

Total V~-" EE.UU. 

0,2 
2,2 
l. 5 
1,8 
2 '7 
4,0 
4,9 
5,3 
0,0 

0,3 
1,9 
l, 1 
0, I 
0,0 
4,5 

I), 5 
l ,4 

9,1 
3,11 
2,9 
4,0 
O, l 
l,2 

844 800b 

Ralacl6n antr• la 
p1rtlclpacl6n por 
r•••• de Zl•babva 
y la partlclpecl6n 

por ra•• de 101 
pa(oao an daoarrollo 

de Africa• 

0,44 
0,91 
0," 
0,58 
l,86 

0,25 
l,34 
0, 52 
l,40 
I, 15 
l, 56 
2 ,01 
l,0) 
o,o 

0,29 
l,25 
I, 85 
0,28 
0,0 

l, IJ 
4,91 
l,00 

1,69 
2,57 
l,25 
l,19 
l ,67 
0,9) 

l ,00 

P•rtlcipacl6n d1 
Zi•babva an a I 

yalor •1ra1ado par 
r••• corre1po,1dlent• 
a lot pe(1a1 an daaa-

rro 1 lu da Africa• 
( porcanu je) 

2,7 
5,6 
4,7 
3,6 

ll ,4 

l, 5 
8,2 
3,2 
8,6 
1' l 
9,6 

12.) 
6,3 
o,o 

1,8 
1,1 

ll ,4 
l,7 
0,0 
6,9 

JO, l 
6, I 

10,4 
15,8 

1, 7 
7,J 

10,2 
5. 1 

6, l 

la1 
Fu~nto: 8110 de dato• de la ONUDI; infor•oci6n proporcionod• por lo Oflclna de !1t1d(1tlc1 da la Secrettrla de 
H1cione1 Unid11 1 en 11 que •• incluyen cl\culot d• la S•cr•t•rf• de la OHUD1 tobre d1ta1 coeparado1. 
1En \01 dato1 corr11pondienteM 1 Africa 11i1t1n 09i1ion11 r11p1cto d• v1r\11 ra••• y pa(1e1. 
bo4l•r•• de 101 Et.uu. de 197~. 

f-" 
VJ 
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Durante ei per(odo 1970-1~80, el crecimiento med10 mas acentuado (ll,6Z) 
se experiment6 en la agrupaci6n 390 de la crrr (otras manufacturas), en la Que 
se registraron tasas del b,0% al &,St en los productos alimenticios, las bebi
das y el tab3co, as( como en los textiles. En cuanto a las prendas de vest1r 
y el calzado, los productos m1nerales no metalicos y material de transportes, 
la tasa de crecimiento fue baja, si~uandose alrededor del 24. En 1979 y 1980, 
que fueron los anos de la recuperaci6n econ6mica, prevalecieron tasas elevadas 
de crecim1ento en casi todos los sectores. ?ara el per!odo 1981-1984 se espe
ra que la tasa de crecimiento de los productos alimenticios sea la mas elevada 
(una media anual del 14;0 y Que la mas baja (6%) corresponda al material de 
transporte y los productos minerales no metal1cos. 

A diferencia de las tendencias en los palses en desarrollo, el VA."! aumen
t6, en general, algo mas ra!Jido a precios corr1entes que la producci6n bruta 
durance el pertodo 1963-1980. ~o Que apunta a un incremento de la participa
ci6n del VA."! en el ?roducto bruto (cuadro 7). El VA."! tendi6 a aumentar a una 
tas<1 media anual del 12,2% de 1963 a 1978, del 20,3t en 1979 y dt>l 15,6." en 
1980; las c1fras correspondientes para el producto bruto fueron 11,64, 20,s:~ 

y 14,2%. La fonnaci6n bruta de capital fijo experiment6 grandes oscilaciones 
durance el per!odo, de un descenso al 36,9% en 1976 a un aumento al 344 regis
trado en 1968. El crecimiento anual medio tendi6 a ser del 13, 7'i. durance el 
perfodo 1963-1978 (superior al crec1miento del VA."!), aunque calculado en t~r

minos compuestos fue s6lo de un 6,S~. As( pues, no es facil determinar a par
tir de los datos la relaci6n a largo plazo entre el valor agregado y la forma
ci6n de capi.tal. Por otra parte, la proporc16n de los salarios en el valor 
agregado muestra una clara tendencia decreciente. El crecimiento medio de Los 
salarios tendi6 a situarse en un 10,94 en el per!odo 1963-1978 (infer;_or al 
crecimiento VA."!) y un 17,84 en 1979. ~enos de la mitad del incremento en los 
salarios fue onginado por el aumento del empleo. De 1963 a 1978 el empleo 
a~ment6 en promedio (tendencia) en s61o un 4,91., pese a Que sus incrementos en 
1979 (7,o:I.) yen 1980 (10,21.) fueron ligeramente superiores.S El empleo 
dism1nuy6 de hecno, en 1966 y en el per!odo 1976-1978. El numero d~ estable
cimientos tendi6 a aumentar a una tasa del 2,84 de 1963 a 1974 (ultimo ano 
para el Que se dispuso de datos), lo Que indica aue s61o cabe atriouir una 
pequena proporci6n del crecimiento del VA."! a los establecimientos adicionales, 
ya Que el resto es el resultado de un aumento del VA.~ por establecimiento. 

En el cuadro 8 figura la participaci6n de las raillaS en el producto bruto, 
valor agregado, formaci6n de capital, salar1os, empleo y numero de estableci
mientos para los anos 1963, 1970, 1975 y 1979 ( 1963, 1970 y 1976, para esta
blecimie~tos). En 1979 las ramas mas importances en t~rm1nos de producto bru
to fueron las siguientes: prod11ctos alimenticios (23,57. del total), manufac
tur<1s varias (12,5%), hierro y acero y otros metales (12.4'0 y textiles 
(11, 24).6 La participaci6n del nierro, el acero y otros fl'etales, as{ come 
la de los textiles aument6 de manera considerable durance el perfodo, mientras 
Que la participaci6n del material de transporte disminuy6 de un LO, 7~ en 1963 
a s6lo el 2, 74 en 1979. 

Como sucede en la mayor(a de los pa(ses en desarrollo, la particip;ici6n 
de los productos alimentici0s en el valor agregado fue del 13, 74 en 1979, y l;i 
participac16n de las bebidas y el tabaco estuvo muy por debajo de la parte 
correspondiente a dichas ramas en el producto bruto. Al margen de los produc
tos alimenticios, mas del 104 del valor agregado en 1970, 1975 y 1979 se debi6 

Svalor agregado por empleado mas la d1ferenc ia entre el crec1miento del 
valor agregado y del empleo. 

6En el cuadro 8, la not<1 c proporciona un desglose mAs detallado de Los 
productos para 1979. 
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Cuadro 6. Zimbabwe: VAM por ramaa de la CIIU, taaaa ,de crecimiento real 1970-1980 y taaaa previatas, 1980-1984 
(Porcentaje) 

Tasaa de crecimiento realb 
Rama (clave 

de la l970-
CIIU8) 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1918/79 1979/8or 1975d 

311 y 31~ 

313 y 314 
321 
322 y )24 
323 y 385 
)31 y 332 
341 y 342 
351, 352 
y 353 

354 
355 
356 
)61, 362 

y 369 
371, 372, 

381, 382 
382 y 383 

384 
390 
Total de la 
industria 
manufac.tu
rera 

11,0 
b, l 

11. 3 
6,9 

11,1 
5,9 
6, 3 

8,5 
5,6 

10,5 
40,0 

lS,5 

16,4 
15, 7 
l, 5 

11, 5 

7,4 
11, 4 
15, 2 
8,6 

12. 5 
7,8 

l l, 9 

13,0 
20,0 
19,0 
21,4 

11,0 

14, I 
6,2 

43, 9 

12. 3 

13, 8 
14. 1 

7. 7 
0,0 
4,4 
6,2 
4,3 

0,0 
-17. 7 
-5,9 
16, 5 

8,8 

14,8 
-9, 7 
10, 5 

8,0 

0,0 
I, 9 
5. 1 
5,0 
7,4 
6,8 

11. 2 

9. 2 
23,0 
-4,2 
26,3 

l 0. l 

8,6 
4,3 
2,9 

7. 2 

l, 0 
4,2 

-2,8 
-5,6 
-0,9 
-9,0 
-8,2 

5,3 
9,9 

11. l 
-19,9 

-8,2 

-0,9 
4,2 

-7,3 

-1, s 

5,0 
3,0 

-8,9 
-4, 'I 
-6,9 
-7,9 
-8,9 

-10,9 
-4,9 
-6,9 
-6,9 

-12,9 

-7. 9 
-20,9 

0,0 

-6,S 

8,6 
-5, 1 
0,0 

-4,l 

-14,0 
-5, 4 

-1,0 

-19,4 

-12,9 
-5,0 
6,0 

-10,0& 

-3, 4 
1, 0 

-1, 0 
-8, 7 

-2,4 
5,8 

0,0 

-19,9 

-l,2 
-13,2 

0,0 

-2,4 

10,0 
4, I 

16, 7 
10,8 

24, 7 
8,8 

2. 3 

19,6 

8, 'I 
13,8 
8,5 

':I, 6 

6, l 
18,9 
16, 8 
18, 1 

25,9 
16, 7 

20,5 

16, 6 

11, 0 
23,0 
30,5 

14,8 

6,6 
8, 1 
7. 3 
J,O 
4,6f 
) • 5 
5, I 

7. 2 
6,of 
3. '.If 

12. 9 f 

7. 4 

I 0, 6 
4, l 

10,3 

7. 5 

l<J75-
19Rnd 

5.) 
4,3 
4. 7 
2. 2 

5. 3 
3,4 

2. 2 

-3,2 

-0,4 
-o, 5 
9,0 

1, l 

I 9 70- l 980-
l 9i10d l 984e 

6,0 
6, 5 
6,0 
2. 6 

4,4 
4,2 

4, 7 

2. l 

5, I 
1, 8 

11, 6 

4,3 

14 
8 

11 
8 

9 
11 

12 

6 

II 
6 

11 

11 

Fuente: Salvo indicaciOn en contrario, base de datos de la ONUDI; infonnaciOn proporcionada por la Oficina de Eatadtstica de la 
Secretarta de las Naciones Unidas, en la que se incluyen estimaciones y cAlc~los de Secretar(a de la ONUDI sobre datos comparadoa, 

8 Para las descripcionea de las ramas, vease el cuadro 5. 
bsalvo lo senalado en las notas a pie de pAgina c y e todas las tasas se basan en valores obtenidos a parlir de datos expresadoa en 

dOlares de los EE.OU. de 1970. 
csasaJa en los indices de volumen proporcionados por la Oficina Central de F.stad(stica, Zimbabwe, Durante los primeroa cinco meses de 

1981, la producciOn manufacturera fue por t~nnino medio un 4, 1% superior a su nivel de 1980, 
dMedia aritm(!tica no ponderada. 
eBase en dOlares de Zimbabwe de 1980; se han redondeado las tasas a los puntos porcentuales 1nAs pr6ximos (v~ase Gobierno de Zimbabwe, 

Monthly Digest of Statistic~, julio de 1981). 
r1910-1976. 
&se ha calculado ligeramente por exceso la tasa de disminuci6n, debido a la omision de lo• datos correspondientes a las agrupacionPs 

323 y 385, 354, 355 y 356, despuea de 1976 (esto& datos repreaentaron el 4,2% del valor agregado a precios corrientea en 1976), 

1--' 
w 
-I 

' 

I 



' 

Cuadt"o 7. Zimbabwe: indicadot"es seleccionados de la e1tt'uctut'a manufactut"et'a; tasas de 
ct"ecimiento pat'a el total de las manufactut"as, 1963-1980 

(Porcentaje) 

Tasas de crecimientol 
Participaci6n 

Part ic ipa- de la fonna- PIT'ticipaci6n 
Fonnaci6n Valor agre- ci6n de 101 ci6n bruta de Relaci6n df'l valor 
hruta de Valor agre- gado por salarioa en capital fi io entre in- agregado en 

Producto Valor capital Ccstos Estable- gado por estableci- el valor en el vr lor verai6n y el producto 
Periodo bruto agregado fijo salariales Empleo cimientos empleado 111iento agregado agregado excedenteb bruto 

1963/64 10,0 12,0 -18,8 8,1 1,7 2,3 10,2 9,6 -3,5 -27,6 -30,2 l, 9 
1964/65 14. 7 13,l -2,0 8,2 3. l O,l 9,8 13,0 -4,3 -13,5 -16,5 -1,4 
1965/66 -6,9 -6,6 10,4 0,9 -0,8 -4,7 -5,8 -2. l 8,2 18,4 27,2 0,3 
1966/67 2,7 5,6 14. 3 6,9 3,6 1,5 l, 9 4,0 l, 3 8,2 9,7 2,8 
1967/68 ll,4 14,6 94,0 9,7 9,2 5,6 5,0 8,5 -4, 3 69,3 61, 9 2,9 
1968/69 19,5 18,0 0,6 13,8 10,5 4,8 6,8 12,6 -3,6 -14. 7 -17,5 -1, 3 
1969/70 17,7 20,8 -5,7 13,8 8,8 3,8 11,0 16,4 -5,8 -22,0 -25,8 2,6 
1970/71 14,0 14, 5 18,6 9,0 7,0 7,3 7,0 6,7 -4,9 3,6 -0,4 0,4 
1971/72 14, 5 13,5 10,5 14. 3 8,3 3,2 4,8 10,0 0,7 -2,6 -2,2 -0,9 
1972/73 15,2 15,2 74,7 13,8 3,9 1,2 10, 8 13,7 -1, 2 49,9 49,l o,o 
1973/74 23,8 23,0 40,3 18.~ 7,4 l, 6 14 ,6 21, l -3.7 14 ,0 11, l -0,8 
1974/75 9,9 10,8 23,6 15. 7 2,6 ... 8,0 . .. 4,4 11,6 15,0 0,8 
197S/76 2,5 ts -36,9 6,5 -3, l ... 5,8 . .. 3,9 -38,6 -36,9 o,o 
1976/77 1,5 -1,5 -27,8 4,3 -3,8 ... 2 ,L\ . .. 5. Cl -26,8 -23,3 -3 ,0 
1977/78 7,3 12. 9 -21,3 6,0 -1,7 ... 15,0 . .. -6. l -30,3 -33,8 5,2 
1978/79 20, 5 20,3 11, 9 17,8 7,0 ... 13,2 . .. -2. l -6,9 -8,2 -o, l 
1979/80 14. 2 15,6 ... - 10,2 ... c 5,0 - c - - - 1,2 
1963/78 
(tenden-

cia) 11,6 12,2 13,7 10,9 4,9 2,8c 7,3 10,3C -1,0 -4,4 -8,4d 0,7 
1963/78 
(coe-
puesta) 10,2 l0,9 6,~ 9,9 3,7 2,4c 7,0 10. 2e -1,0 -3,7 -4,8 0,6 

Fuente: Para el per{odo 1963-1978, base de datos de la ONUDI; informaci6n proporcionada por la Secretaria de las Nacionea Unida1; lo• 
dato...-cot:Tespondientes a 1978/79 eat•n tomados de la Oficina Central de Eatadi1tica, Cen1u1 of Production 1979/80-Hining, Manufacturing, 
Construction, Electricity and Water Supply; 101 datoa relativo1 a 1979-80 e1t•n tomado1 de fuente1 de la ONUDI; lo• dato• c0111parado1 han 
sido esti•ados y calculados por la Secretar(a de la ONUDI. 

ayodas las tasas de crecimiento se basan en valores expre1ado1 en d6lare1 corrientea de Zimbabwe. 
bse define coeo la inversi6n (foreaci6n bruta de capital fijo) dividida por el excedente de funcion•miento (valor agregado menoa 

salarios). 
Cl96)-l974. 
dpro•edio pondera~o. 
eproeedio ponderado, 1963-1974. 

. ... 

' 
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al hierro y al acero y a otros metales, a las manufacturas varias y a los pro
ductos met.1licos y la maouinaria no el~ctrica, en tanto oue en 19oJ solamente 
Los ;:iroductos alimenticios, las manufacturas var1as y el material de transpor
te constitulan cada uno el 10~ del valor agregado. 

La participaci6n de las ramas ~n la formaci6n de capital vari6 en );ran 
medida de un ai'lo a otro. En 1970 y 1979, el m.1ximo n1vel de part1cipaci6n en 
la formaci6n de capital correspond16 3 los productos ali:nentic1os ( 19, i;; \' 

24,51.). El h1erro, el acero y otros meta Les supusieron un 35, h en la forma
ci6n de capital en 1975 y las manufacturas varias representaron el 46, );~ en 

1963. 
La participaci6n en Los salarios de Los productos alimenticios, •'l nierro 

y el acero y otros metales, asi como de las manufactur;1s varias aument6 del 
11,U, 8% y 8,8% en 1963 al 14,5~, 12,9;; v 10,9;~ en 1979. Los productos met.1-
licos y la maquinaria no el~ctrica constituyeron el l~,4/; Je Los salar1os en 
1979, cifra algo inferior a la de 1975. 

Los productos alimenticios, los productos met.1licos y la r:iaouinarta n,; 

electrica, asi como las prendas de vestir (incluyendo el calzado y los texti
les representaron el l'.;,41., 11,91., 11,S.;; y 10,8'~ respect1vamente del em;>leo de 
las industrias manufactureras en 1979. Los productos alimenticios y las pren
das de vestir absorbieron asimismo m.1s del Loi; del empleo en otros ai'los (este 
fue tambi~n el caso de Los productos met.11icos y la r:iaquinaria el~ctrica, ex
cepto en 1963). En cuanto a 1979, las industnas manufactureras em;>learon 
147.423 personas (de las cuales el 8,5% fueron mujeres), esto es, cerca del b~ 
del total de la mano de obra. 

En toda la industria manufacturera el mayor numero de establecimientos 
correspondi6 al grupo de productos met.1licos y maqu1nar1a no el~ctr1ca en l9b3 
( 16, 9%), 1970 ( 19, 2%) y 1974 ( 23, 5/ol, se~uido por el de manufacturas varias en 
1970 (14,5%) y 197~ (14,6%) y el de pro~uctos alimenticios e~ 1963 (12,3~). 

En el cuadro 9 se indica el valor agregado manufac.turero oor estableci
miento en 1963, 1970 y 1974, asi como el valor agre12;ado por empleado, la parte 
relativa a Los saiarios en el valor agregado, la participaci6n de la form:1c16n 
bruta de capital fijo en el valor agregado, la relaci6n entre la invers16n v 
el exceden'e y el porcentaje de! valor a~reg»do en el producto bruto para 
1963, 1970, 1975 y 1979. El valor agregado por establecim1ento a precios de 
1975 aument6 de 349.000 d6lares de EE.VU. en 1963 a ti.:.9.000 d6lares .ie Los 
EE.UV. en 1974, y cay6 a cerca de '>65.000 d6lares de Los EE.LT 11

• en 1979. El 
valor agregado por establecimiento en nierro y acero y otros metales fue c;isi 
cinco veces superior a la ctfra correspondiente a toda la industria manufactu
rera en 1974, mientras que en la industria del taoaco fue tres veces supPrior 
a la media en 1974 y en bebidas, textiles y papel (y productos del papel) m:'ls 
de dos veces superior al promedio. El valor agre~ado m.1s bajo ootenido en 
1974 por establecimiento se reg1str6 en la manufactura de productos de madera, 
y la cifra correspondiente a los productos metalicos (excepto maQutnaria el~c
trica) no fue muy superior, lo que refleja las dimens1ones relativamente redu
cidas de las empresas en estos sectores. 

F.l valor agregado por empleado, que es una medida de la product ividad de I 
trabajo, (o de la intensidad de capital) 7, pas6 de .:; . .:.LS d6lares de los 
EE.U!f. en 1963 a 5. 569 d6lares de los EE.VU. en 1975, y disminuy6 a ). 350 
d6lares de EF..UV. en 1979 (a prec1os de 1975) :31. El valor agregado por em
pleado en la industria del papel y de productos de papel en 1979 iue m.:1s dpl 
doble que la media correspondiente a las industrias manufactun~ras, y s6lo 
aproxima<lamente una cuarta parte <lei obtenido en el sector de productos rll• 

7F.stas y otras medidas seme 1antes pueden tener var1as intPrpret.ac tones 
disttntas. Para un examen detenido del tema, v~ase A.S. Bnall.i (ed.) [JJ. 
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Cuadro 8. Zimb•~we: producto brutoa, valor agregado, foti11aci6n bruta de capital fijo, 1»alario1, 
valores totales por rama de 

Fonuc i6n bruta 
Rama (clave de Producto bruto Valor agresitdo fijo 

la cnub> 1963 1970 1975 1979 1963 1970 1975 1979' 1963 1970 

Participaci6n de las di1tinta1 

3ll y 312 24,3 22 ,6 19. 7 23,5 13,4 12. 2 10,3 13,7 l l. 7 19,l 
313 3,8 4,J 4,9 4,7 5,9 6,2 7,0 6,7 4,8 6,7 
314 4,7 2,6 2. 1 2' 7 7' l J,8 3' 1 4,0 10,7 1,5 
321 6,6 8,9 10,4 11, 2 6,4 7. 1 7,7 9,4 3, l 11, 8 
322F(•322 '/ 

324) 7,0 7 ,0 6,7 6,0 7. l 7,5 8,0 6,9 2,7 4,7 
331 1,9 2,l l,3 l,8 2,2 2. 5 l,5 2,2 2,6 3,7 
332 1, 8 l, 6 l,5 l ,4 2. l 2,0 1, 8 l,4 0,3 4,4 
341 2,4 2,4 3,0 2,0 2,6 2,7 2,8 1,7 l,6 2,0 
342 3, I 2,9 2,6 2. 7 5,3 4,4 4, l 3,9 2,3 l, 9 
355 2,4 l, 7 l, 8 2,0 2,8 2,0 2,0 2,2 0,5 4,2 
3618(•361, 

362 y 369) 2,7 3,8 3,7 2,6 4,2 5. 5 4,6 3,6 l,5 5,8 
371A(•371 y 

372) 6. l 8,7 11, 7 12,4 6,8 10,5 14,0 15,6 3,9 7,9 
38lA(•381 y 

382) 6,8 10. 3 10,4 9,0 8,2 11,4 12,8 l0,8 3,4 10,6 
383 2,2 3,2 3,0 2,7 2,4 3, 1 2,9 2,6 1,3 1,8 
384 10,7 5,5 3,9 2,7 10,4 6,0 3,7 3, 1 3,3 3,2 

Varios 13,2 12' l 13. 1 12,5 13,1 13, 3 13,7 12. 3 46,5 10,7 

Valores en d6lare1 de Zimbabwe 

Total 340 830 643 340 l 317 700 l 771 591 127 020 258 850 528 400 724 654 17 510 32 230 

Fuente: Base de datos de la ONUDI: informaci6n proporcionada por la Oficina de E1tad{1lica de la 
que proceden,de la Oficina Central de Estad!stica, Census of Production 1979/80-Hining, Manufacturing, 

acorrespondiente a los establecimientos en 1963, 1970 y 1974. El numero de e1tablecimiento1 en la 
'>para las descripciones de las ramas vj!ase el cuadro S. "Varios" incluye las ramas 323, 351, 352, 353, 
cEl valor agregado correspondiente a 1979 se desglos6 de la 1iguiente manera: 311 -productos l•cteos y 

de frutos y legumbres (\,5%); 313 -bebidas alcoh6licas (75%), productos a base de tejidos de punto, 
-o'>jetos de porcelana (16,6%); 384 -veh!culos autom6viles y reacondicionamiento (61,3%) y otro material de 
otras manufacturas (12,3%), sustancias qu!micas bAsicas y productos derivados del petr6leo (26%), carne1 
vidrio y otros producto1 n> met•lico1 (83,4%), jabones y productos farmac~utico1 (27,7%), fertilizantes (7,4%), 

la 

' 

l 
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ewpleo y eetablecimientoe: participaci6n de la• dietintee ramas en la industria manufacturera, 

CIIU, 1963, 1970, 1975 y 19798 

de capita 1 

1975 1979 

Salarios 
1970 1975 ~ 1963 

ramas en el total (en porcentaje) 

14. 7 
7,4 
1, 1 

14. 1 

3,4 
0,9 
O,~ 

2,1 
2,2 
0,6 

2,4 

35,7 

6,4 
0,9 
1,3 
6,1 

24. 5 
9,2 
2,3 
6,3 

3,4 
2,3 
2,7 
4,0 
2,8 
1,8 

3,9 

• 5,3 

10,7 
2,4 
2,9 

15,5 

11, 1 
3,6 
7,9 
5,8 

7,3 
2,3 
2,2 
2,2 
6,5 
2,3 

3,8 

8,0 

9,4 
2,3 

16,5 
8,8 

12,0 
3,9 
3,8 
7,0 

9, I 
2,6 
2,4 
2,3 
6,1 
I, 7 

4,5 

8,6 

13,3 
3,0 

10,0 
9,7 

11, 7 
4,8 
3,2 
6,9 

8,6 
1,7 
2,4 
2,6 
5,5 
1,5 

4,5 

12,6 

15. 5 
3,3 
4,9 

10,4 

14. s 
s. 1 
3,5 
7,8 

7,8 
2,6 
2,0 
1,9 
5,6 
1,8 

3,5 

12,9 

12 ,4 
3,9 
4,2 

10,9 

Va lores en d6 lares de Zimbabwe ------

126 600 50 663 64 060 114 840 223 100 309 361 

1963 

13,6 
2,9 
9,2 
9,3 

11,7 
5. 1 
3,0 
2. 1 
3,3 
1,5 

4,4 

6,2 

8,8 
2,5 
9,8 
6,8 

Empleo 
1970 1975 

13,9 
3. l 
3,5 
9,7 

13. 1 
5,0 
3,9 
1, 9 
3,0 
l, l 

6,4 

6,8 

12. 1 
3,0 
5,8 
7,8 

13,8 
4,5 
3,3 
9,8 

12,3 
2,9 
3,4 
l, 9 
2,9 
1,2 

5,8 

9,7 

13,8 
3,4 
3,7 
7,5 

Numero de 
empleados 

1979 

15,4 
4,2 
3,5 

10 ,!l 

11, 5 
5,6 
3,0 
1,4 
3,2 
1,4 

4,4 

9,4 

11,9 
3,4 
3,2 
7,8 

80 850 114 230 151 700 147 423 

Establecimientos 
1963 1970 1974 

12. 3 
3. 1 
1,3 
4,2 

11, 1 
4,4 
5,8 
1 ,4 
6,2 
l, 5 

5,4 

2. 1 

16,9 
4,1 

11,3 
9,1 

12. 9 
3,2 
1, 1 
4,2 

11,4 
4,3 
4,0 
1,6 
7. 1 
1,4 

5. 5 

2. 1 

19,2 
3,6 
3,8 

14,5 

10,6 
2,6 
1,0 
4,0 

10,7 
4,0 
4,3 
1,4 
6,3 
1,3 

5,6 

2,7 

23,5 
3,9 
3,6 

14 ,6 

Numero de 
establecimientos 

1 022 I 161 1 323 

Secretaria de las Naciones Unidas y estimaciones de la ONUDl, excepto en lo que concierne a los datos de 1979, 

Construction, Electricity and Water Supply (Zimbabwe, 1981), cuadros 2 y 8. 
industria manufacturer• en su conjJnto en 1979 fue de l.342. 

354, 356, 385 y 390. alimenticios, n.e.p. (35,3% del total), productos a base de cereales, chocolatey confiter{a (2,9%) y tratamiento 
calabrotes, sogas (13,6%) y otros textiles (4,7%); 322 -prendas de vestir (63,3%) y calzado (36,7%); 3618 
transporte y reparaciones (38,7%); varios -insecticides y pesticidas (25, 1%), productos pl•aticos (14,5%), 
(22,4%), productos de panaderia (11,9%) y bebidas no alcoh6licas (25%); 321 -textiles de algod6n (81,7%), 

productos qu{micos, n.e.p. (7,2%) y pinturas (5,7%). 

..... 
+:" 
f--1 
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Cuadro 9. Zimbabwe: valor manufacturero agregado por establecimiento y por empleado, participaci6n de los salarios y de 
la formaci6n bruta de capital fijo en el valor agregado, relaci6n entre la inversi6n y el excedente, y 
participaci6n del valor agregado en el producto bruto, por ramas de la CIIU, 1963, 1970, 1975 y 1979 8 

Rama ( c lave de 
la curl" 

311 y 312 
313 
314 
321 
322F(•322 y 

324) 
331 
332 
34 l 

342 
355 
3611\(s361, 

362 y 369) 
371A(•371 y 

372) 
381A(•381 y 

382) 
383 
384 

Varios 

Valor agregado por 
e!ta~lecimiento 

(miles de d6lare• 
de lo• 

EE.l'U. de 1975) 
1963 1970 1974 

Valor •Rregado por 
empleado 

(d6lares de lo• 
n:.uu. de 1975) 

272 
830 
052 
563 

423 
126 
114 
862 
281 
500 

249 

743 

182 
171 
224 

493 

379 
894 
310 
064 

444 
214 
271 
018 
325 
774 

434 

208 

298 
360 
639 

467 

1963 1970 1975 1979 

551 3 125 3 586 
415 11 299 9 447 
905 1 845 4 257 
426 3 230 4 682 

507 5 080 3 920 
262 1 376 1 872 
289 2 824 2 878 
I.OS 7 181 8 41.6 
448 6 592 7 947 
863 6 354 9 754 

576 3 877 3 808 

3 541 7 262 9 920 

353 4 401 4 799 
491 3 596 4 423 
678 3 245 4 276 

3 727 
368 

5 160 
4 926 

4 144 
8 246 
5 043 
4 828 

3 673 
1 4 5 7 
3 300 

3 316 
2 749 
2 885 
8 000 11 314 

750 7 218 7 
9 056 

4 443 

8 585 

5 181 
4 863 
6 054 

4 080 

86t 

5 354 
4 300 
5 305 

611 4130884410104 

Participaci6n de 
lo~ salarios en 
el valor agregado 

(porcentaje) 

Participaci6n de 
la formaci6n ~ruta 
de capitol fijo en 
el valor agrPRado 

(porcentaje) 

Relnci6n Pntre 
inver~i~n v 
~xc~dPntPc 

Particip~ci6n ~rl 

valor •RrP~Rdo Pn 
Pl prod\Jcto ~r11tn 
(porcentaje) 

1Q63 1970 1975 1979 1963 1970 1975 1979 1963 1970 1975 lQ79 1963 1970 lQ75 197Q 

42,0 
30,4 
56,2 
45' 6 

5 1, 5 

52' 5 
53,8 
42,2 
62,2 
40, l 

45,2 

60, 2 

57,7 
49,5 
79, 7 

43,7 
28,0 
44,9 
44, 1 

54 ,0 
46,6 
53,2 
38,0 
61, 9 
37,2 

36,4 

36,4 

51, 5 
43,0 
73, 9 

48, 2 
2R,8 
43,6 
37,5 

45 ,0 
49,4 
57,4 
38,5 
57,2 
3 1. 5 

41, 2 

37,9 

51, 2 
47,l 
56, l 

45,2 
32. 7 
37,5 
35,3 

47.7 
49,8 
60,0 
46,0 
61, 8 
36,7 

50,0 

35,4 

48,9 
64. 5 
57,8 

12 ,0 
l l '2 
20,8 
6,6 

5,3 
16,3 
l, 9 
8,4 
5,9 
2,5 

7,2 

7,R 

5. 7 
7,6 
4. 3 

19. 5 
13, 5 

5,0 
20, 7 

7' 7 
18,9 
27,8 

9,2 
5,5 

26,4 

13. 2 

9,3 

l l. 5 
7. 3 
6,6 

31 •• 3 
25,5 

II, 5 
41, 9 

10,4 
l 5. 2 
6,4 

17,6 
13,0 
6,5 

12' 7 

61, 2 

12,0 
7,7 
3,6 

34,0 32,4 32,0 37,8 49,0 10,l 10,6 

12,6 
9,6 
4,0 
4,7 

3,4 
7 ,4 

13, 3 
15,9 
5,0 
5,8 

7,6 

2,4 

7,0 
6,5 
6. 5 

20,7 
16,0 
47,5 
12. l 

11,0 
34. 3 
4. l 

14' 5 
l 5' 7 
4. l 

8,9 

19,6 

13,4 
15,0 
21, 2 

34. 7 
lR, 7 
9,n 

37,0 

16,R 
35 ,4 
5Q,4 
11.,R 
14,4 
42,0 

20,8 

14 ,6 

22 ,4 
12. 7 
25,4 

66,2 
35,9 
15. l 
70, 2 

19,0 
30,0 
15,0 
28,6 
Jn,4 
9,5 

2 l '5 

9R,7 

24 ,6 
14 ,6 
19, 8 

22,9 20,5 21 ,6 20,R 21,A 
14,3 57,4 57,9 57,3 59,~ 
6,4 56, l 58,6 58,9 59,5 
7,2 36,5 31,9 29,9 14,4 

6,6 37,7 43,0 47,5 46,R 
14,7 44,3 46,8 47,6 51,4 
33,2 41,9 48,4 47,7 42,2 
29,5 40,6 44,6 16,9 35,8 
lJ, l 63, l 60, 7 62,0 SA, J 
9,2 43,5 48,3 45,2 44,7 

12,8 57, l 57,7 50,6 56,6 

3. 7 4 l ''· 48. 8 4 7 '8 51'1 

13,6 44,4 44,6 49, l 18,R 
18,2 39,9 18,9 40,0 40,l 
15,3 36,2 43, 7 37, 7 46,~ 

8,8 74,3 15,0 15,6 14,2 36,8 43,7 41,A 39,9 

Total de la 
industria 
manufacturera 349 510 649 4 415 5 183 5 569 5 35od 50,4 44,4 42,2 42,7 13,R 12,5 24,0 7,0 27,8 22,4 41.~ 12,2 37,3 40,2 40, l 40,9 

~: Base de dato• de la ONUDI; informaci6n ptoporcionada por la Oficina de Est•d!otlca df' la Secretar{a de la• Nacione• Unidas; e•tlmacioneo 
y c•lculos de lo• datos comparados realizado• por la Secretar!a de la ONUDI; lo• dato1 corre1pondiente• a 1979 di1tintoo de\ valor •RreRado a precio• 
constante• proceden de la Oficina Central de E•tad!sticas Census of Production 1979/80-Hining, Construction, F.lectricity and Water Supply (Z\mba'>we, 
1981), cuadros 2 y 8. 

aExcepto 1963, 1970 y 1974 p~ra el valor agregado por establecimiento, El valor agregado por establecimlento en la produccl6n manufacturer• 
total fue de 565.096 d61ares de lo• EE.UU. en 1979 (a precio• de 1975). Lo• dato1 distintos del valor aRregado por eotab\eclmlento y por empleado 1e 
'>asan en precios corriente• expresados en d6lares de Zimbabwe. 

"Para la1 descripciones de las rama• v~a•e el cuadro 5. "Vario•" incluye las agrupacionf>• 323, 351, 352, 353, 354, 356, 385 y 390. 
cse define como la inversi6n (formaci6n bruta de capital fijo) dividlda por el excedente de funcionamiento (valor agregado meno• ••larioo), 
dse ba•a en un ajuste al alza del 4% del valor agregado comunicado, para •ubsanar la falta de datos •obre el valor agreRado corre1pondif'nte• a la 

agrupaci6n 355 ya la partida "Vario•" (323, 354, 356 y 385), que repre•entaron el 4,2% del valor total agregado en 1976, llltimo ano para el que •e 
Cispone d~ e•o• datos. 

&:' 
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madero dist1ntos de los muebles. ~s probable que, en base a los datos relati
vos a los ailos anterior1::s, las manufacturas varias y los productos de caucho 
figurasen entre las ramas con el maximo valor agregado por empleado en 1979. 
(Nose dispone todav1a de datos pa~a ese ailo). 

La participaci6n de los ~alarios en el VAM disminuy6 del 50,4% en 1963 al 
44,4% en 1970 y al 42,24 en 1975. En 1979 ese porcentaje fue del 42, 7%. La 
maxima partic1pac16n de los salarios e- el valor agregado en 1979 se orodujo 
en los sectores de maquinaria el~ctrica (con un fuerte incremento desde 1975), 
imprentas y editoriales (tambi~n en 1975) y muebles no metalicos (tambi~n en 
1975), en tanto Que el m!nimo de participaci6n de los salarios se produjo en 
los sec tores de bebidas (tambi~n en 1963, 1970 y 1975), los textiles y el hie
rro y el acero y otros metales. La participaci6n mas alta de los salarios en 
el material de transportes correspcndi6 a 1963 y 1970, y una de las mas eleva
das a 1975. 

El porcentaje relativo a la formaci6n de capital en el V~~ disminuy6 del 
13, 8% en 1963 al 12, 5% en 1970, aument6 al 24% en 1975 y cay6 al 7% en 1979. 
La participaci6n mas elevada de la formaci6n de capital en el valor agregado 
en 1979 se produjo en los sectores del papel y productos de papel y muebles no 
metalicos, mientras que su valor inferior se registr6 en los sectores del hie
rro y el acero y otros metales, as! como en el de las prendas de vestir (in
c luido el calzado). En 1975 la partici?aci6n mas alta correspondi6 al hierro 
y el acero y a otros metales, as! como a los textiles, y la mas baja al eouipo 
de transporte. En 1970 el nivel maxima de participaci6n se debi6 a los mue
bles no metalicos y a los productos de caucho y la mas baja a los productos 
del tabaco, as! como al papel y productos de papel. 

La relaci6n entre la inversi6n y el excedente, esto es, la formaci6n de 
capital dividida por el valor agregado menos los salarios, proporciona un in
dicador aproximado de los costos y beneficios.8 En efecto, cuanto mas ele
vada es esta relaci6n, mas onerosa en t~rminos de inversi6n es la producci6n 
de valo-:- agregado excedente. La relac16n correspondier.te al total de la i.n
dustria manufacturera descendi6 del 27,3% en 1963 al 22,4% en 1970, subi6 al 
41, 5% en 1975 y cay6 al 12, 2% en 1979. Por lo que se refiere a las prendas de 
vestir, incluido el calzado, esta relaci6n fue de las mas bajas durante los 
cuatro anos, y lo mismo cabe decir de la correspondiente a los productos del 
tabaco (excepto para 1963). El hierro y el acero y otros metales tuv1eron la 
relaci6n mas baja en 1979, pero la mas elevadP en 1975. 

La part icipac i6n del VAM en el producto bruto ascendi6 de un 37, 34 en 
1963 a un 40,2% en 1970, permaneci6 a un nivel casi constante en 1975 y aumen
t6 ligeramente en 1979 a un 40,9%. El maximo de participaci6n del valor agre
gado en el producto bruto en 1979 se registr6 en las industrias del tabaco, 
las bebidas y los objetos de porcelana, y el m!nimo en los productos 
alimenticios. 

Otro indicador aproximado de eficacia es la relaci6n incremental capi
tal-producto (RICP), que se define como el incremento del capital fijo dividi
do por el incremento del valor agregado. Mientras mas baja es la RICP, mayor 
es el producto neto por unidad de inversi6n. 9 En el cuadro 10 se muestra la 
RICP calculada sobre una base media m6vil de tres ai!os para la industria manu
facturera por r3ma de la CIIU, de 1963 a 1978. En dicho cuadro aparece, para 

8se trata llnicamente de un indicador aproximado ya que no se han in
cluido muchos aju&tes realizados en el analisis de los costos y beneficios 
sociales. Debertan utilizarse en vez de anos separados series cronol6gicas 
basadas en la actualizaci6n de precios. 

9Al igual que la relaci6n entre inversion y superavit, son varios los 
problemas conceptuales y de c6mputo que afectan a la RICP, por lo que los 
calculos deben consider~rs~ anicamente coma indicadores generates aproximados. 
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la industria manufacturera en su conjunto, una 
cuyos valores maximos se alcanzaron en los 
1974-1976 ( 5,48%). 

tendencia c!clica de la RIC<', 
per!odos 1964-1966 (2,68%) y 

i::xceptuando los allos 1974-1976 y 1975-1977, la RICP para las prendas de 
vestir y ~l calzado se situ6 entre las mas bajas de todo el per!odo. Durante 
la mayor parte del per1odo 1163-1978 se registraron asim1~mo RICP relativamen
te oajas en los sectores de bebidas, imprentas y editoriales, metales, produc
tos metalicos y maquinaria (el~ctrica y no el~ctrica) y, salvo a mediados de 
los anos 60, en el de manufacturas diversas. La RICP para los productos de 
caucho alcanz6 un valor elevado a mediados de los allos 60, pero fue baJa du
rante los anos 70, en oposici6n al caso de los productos de porcelana. La 
RICP se mostr6 especialmente variable en lo que conc1erne al material. de 
transporte, pese a lo cual fue generalmente al ta (o negat iva, lo que indica 
una disminuci6n del valor agregado). 

La mayor parte de la producci6n de manufacturas tiene lugar en Salisoury, 
localidad que gener6 el 46,4% del V~ y el 444 del empleo en la industria ma
nufacturera en 1979, as! como en Bulawayo, donde se registr6 el 23, 2Z del V~ 
y el 28,7% del empleo de 1979 (cuadro 11). Otros centros manufactureros son 
Que Que y Redcliff, Gwelo y Umtali. El V~~ por empleado mas elevado se obtuvo 
en Que Que y Redcliff, as! como en Gwelo en 1979, y en Salisbury en 1967. 

Aunque en 1979 los establecimientos manufactureros en que trabajaban has
ta lJ personas constitu!an el 17, 7% de todos los establec1mientos, representa
ban s6lo el 0,94 del empleo y el valor agregado en las manufacturas (cuadro 
12). En comparaci6n, los establecimientos que empleaban mas de 1.000 trabaja
dores constitu!an llnicamente el 3, 94 de los establecimientos (es decir, 52 
establecimientos), pese a lo cual generaron el 28,94 del empleo y el 33,6% del 
VAM. El valor agregado por empleado fue en general mas alto en los estableci
mientos con mas de 500 trabajadores. 

Perfil del comercio de manufacturas 

El comercio internacional de Zimbabwe se vio afectado de manera aprecia
ble por los efectos de la guerra y las sanciones econ6micas a mediados y a 
fines del decen10 de 1970. El !ndice del volumen de las exportaciones del 
pa1s aument6 de 113 en 1970 a 123 en 1974, pero cay6 a 118 en 197S 
(1964 = 100), y lo que es mas importante, la relaci6n de intercambio disminuy6 
de 86 en 1970 a 84 en 1974 y 56 en 1979. Asimismo, el volumen importado se 
redujo de 115 en 1974 (91 en 1970) a 67 en 1979 ( 1964 = 100) [4]. De este 
modo, la cantidad disponible de divisas extranjeras se redujo considerablemen
te, lo que afect6 en gran medida a la expans16n econ6mica. 

El valor de las exportaciones de mercanc!as en 1979 fue en d6lares co
rrientes de Zimbabwe, superior en un 144Z al de 1970 (cuadro 13). Los produc
tos metalicos aportaron el 27,44 del total en 1979, los materiales crudos el 
24,24, los alimentos y los productos alimenticios el 18,34 y las bebidas, el 
tabaco y sus manufacturas el 13, 6%. Los porcentajes c.orrespondientes a los 
aceites y grasas comestibles y a las bebidas, as! como al tabaco y a sus manu
facturas mostr6 tendencia a aumentar en el per1odo 1970-1979 (en ambos casos, 
el porcentaje mas elevado se obtuvo en 1978), mientras que la parte de la ma
qu1naria y el equipo de transporte y los productos qu!micos declin6 en gene
ral. La participaci6n de los alimentos y los productos alimenticios tendi6 al 
alza hasta 1975. Los porcentajes relativos a los alimentos, mater1ales crudos 
y produc tos me ta l ic os f ue ron en 19 70 cons iderab lemente mas e levados que en 
1965, mientras que los correspondientes a 1970 para las bebidas y el tabaco, 
los productos qu!micos y las manufacturas diversas estuvieron muy por debajo 
de los niveles alcanzados en 1965. 



Clave de la RAMA 
de h CIIUb 

311 y 312 
313 
314 
321 
322F( •322 y 

324) 
331 
332 
341 
342 
355 
3618( •361, 

362 y 369) 
371A(•37l y 

372) 
3t lA( •381 y 

382) 
383 
384 

Vario• 

Total de la 
indu•tria 
manufacturera 

Cuadro 10. 

1963-
1965 

l, 55 
0,80 

(-) 

l, 7 5 

0,40 
1,04 
3,38 
0,)7 
2,67 

(-) 

0,81 

1;52 

0,57 
0,29 

(-) 

l l, 56 

l,97 

1961.-
1966 

l, 99 
0,4b 

( -) 
2,01 

0,42 
l, 62 
0,50 
l, 14 
0,96 

( -) 

0,47 

192,00 

0, 77 
6, 00 

(-) 

(-) 

2. 68 

Zimbabwe: 

1965-
1967 

2,41 
0,52 

( -) 
l, 83 

0,46 
2,90 

(-) 
l, 8 7 
0,86 

(-) 

0,29 

(-) 

1, 05 
0, 90 

(-) 

1,39 

2,26 

1966-
1968 

l, 20 
0, 77 
0, 30 
l, 58 

0,47 
l, 64 
0,42 
1,54 
0,47 
0, 73 

0,36 

1, 91 

0,57 
0,61 
0, 68 

l,20 

l, 04 

' 

RICP en la induatria maoufacturera por ramas, 1963-1979 
(Medias m6viles trienales) 8 

1967-
1 ':169 

l, 02 
0,96 
0, 77 
l, 19 

0,50 
0,82 
0, 53 
0,81 
0, 50 
0, 93 

0,47 

l, 10 

0,41 
0,50 
0, 61 

0,90 

0,85 

1968-
1970 

l, 7 5 
0,60 
0, 45 
l, II 

0,36 
l, 35 
o, 96 
0,80 
0,4~ 

o. 73 

0, 73 

0, 74 

0,39 
0, 31 

26, 50 

l' 3 7 

0,87 

1969-
19 71 

l, 73 
0,53 
l,26 
0, 77 

0,41 
2,05 
l, 02 
I, 18 
0,43 
l, 4 7 

0, 64 

I, 09 

0,55 
o, 46 

(-) 

0, 78 

0,85 

1970-
1972 

1,66 
0, 59 
I, 19 
0, 69 

0,37 
2,63 
0,94 
o, 78 
0,41 
I, 44 

0,93 

I, 03 

0, 61 
0, 50 
6. 74 

l ,08 

0,88 

1971-
1973 

I, 46 
u, 61 
0,43 
0,48 

0,32 
0,67 
0, 37 
o,) 7 
0, 32 
0,84 

l,Ol 

• '87 

0,60 
0,42 
0, 74 

0,68 

0,85 

1972-
1974 

I, 98 
0,24 
o, 55 
1,08 

0,41 
I, 39 
0,43 
0,34 
0,45 
0, 78 

l,96 

2, I 7 

0,63 
o, 51 
0, 84 

0, 70 

l, 13 

1973-
1975 

I, 94 
I, 52 
0,60 
2,29 

I, 07 
2,07 
2, I 7 
2,26 
I, 21 
l, 05 

6,29 

J,65 

l, )) 
0,89 
1,02 

0,80 

I, 96 

1974-
1976 

I, 74 
2, 70 
1,44 
4, 29 

(-) 
(-) 
(-) 
(-) 

5,50 
1,33 

(-) 

(-) 

(-) 
1,46 
I, 79 

2,03 

5, 48 

l 97 5-
19 77 

I, 2 5 
1,44 
0,86 
2. 74 

(-) 
2,50 

(-) 
(-) 

10,00 
s,oo 

(-) 

'•' 95 

(-) 
2,22 

(-) 

2. 4 5 

3. 58 

1976-
1978 

0,84 
I, 29 
I, 43 
U, 76 

0,42 
o, 13 
0,56 
6,43 
0,57 
0,33 

7, 96 

I, l 7 

!,II 
I, 12 
2' 12 

1, 06 

I, 00 

Fuente: Secretarta de la ONUDI, en baae a la info1"111aci6n proporcionada por la Oficina de Eatadlatica de la Secretarla de la• Nacionea Unidaa; el 
valor"""'iifiiado para 1979 procede de la Oficina Central de E•tadtotica, Cen1u1 of Productton 1':179/80-Hining, Manufacturing, Construction, Electricity and 

Water Supply (Zimbabwe, 1981), cuadro 2. 
*En baoe a lo• valorea expreaadoo en d6larea corrientea de Zimbabwe. L• RICP 1e define como el incremento del capital fijo bruco en el perfodo 

inicial dividido por el incremento del producto (valor agregado) en el oiguiente pertodo. Se utili&an media• m6vile1 trien-leo para redondear 101 

re1ultado1 y reducir el n~mero de caooa en loo que lo var1ac16n del producto es negativa, en cuyo caso la RICP carece de oignif icado, Cuando la 
V•riacicSn del p1"oducto trienal e1 negativa ae mueatra en el cuadro con el 1!mbolo 11

(-)
11

• Dado que la variacidn del producco ae produce con un retraao de 
un allo en comparaci6n con lo• cambioa en la inver116n (habrfa que medir la inveroi6n neta total, pero no oe diapone de datoa para el lo), la• media• 
m6vilea trienalea incluyen, de hecho, un anode datoa adicional (por ejemplo, la RICP para 1975-1977 refleja la variaci6n del product~ en 1978), Cuanto 
~· baja eo la RICP (poaiciva), m.11 favorable es 111 relacitln entre la invertitln y el producto, lo que qu1ere decir que con una menor inversi<ln 1e obttene 

•.I• produc to. 
bpara lao deacnpcioneo de la• ramaa, v~aoe el cuadro 5. "Vario•" incluye laa clavea 323, 351, 352, 354, 356, 3115 y 390. 

-~ 
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Cuadro 11. Zimbabwe: participaci6n regional en el VAH y el empleo, 
y valor agregado por empleado, regi6n o ciudad, 1967 y 1979 

Valor agregado 
Pa rt ic i pac i6n Partic1paci6n en manufacturero 

en el VA."! el empleo manu- por empleado 
total facturero total (en d6lares de 

(porcentaje) (porcentaje) Zimt:>abwe) 
Regi6n o ciudad 1967 1979 19b7 1979 1967 1979 

Salisbury so, 6 46,4 42,3 44,0 2 205 5 188 
Bulawayo 28,4 23,2 33, 7 28, 7 5 52 3 977 
Que Que y 

Redcliff 5,6 12' 9 4,9 5,9 2 103 10 723 
Gwelo 4,9 5,9 4,9 4,6 1 824 6 351 
Um ta 1 i 2,8 3,0 4, 1 5,9 247 2 524 

Gatooma 2,4 1, 9 3,2 2,6 382 3 718 
Fort Vic tor1a 0,4 0,8 0,8 0,9 964 4 363 
Otras 

localidades 5,0 5,8 6' l 7' 5 844 4 915 

Total lOG, l 99,9 100, 0 100,l 

Fuente; Compilado por la Secretar1a de la ONUDI en base al 
ProductiO'il, 1979/80-Mining, Manufacturing, Construction, Electricity 
Supply (Zimbabwe, Oficina Central de Estad!stica, 1981), cuadro 10. 

Census of 
and Water 

El valor de las importaciones de mercanc1as en 1979 sobrepas6 en un 133,9% 
(en d6lares corrientes de Zimbabwe) la c1fra obtenida en 1970 (cuadro 14). En 
comparaci6n con la participaci6n de las exportaciones, las porcentajes corres
pondientes a 1979 que en concepto de importaciones se registraron en alimen
tos, bebidas y tabaco, mater1ales crudos y ace1tes y grasas fueron muy bajos. 
Las principales partidas importadas en dicho afto estuvieron const1tuidas por 
combustibles y electricidad (29,51. del total), manufacturas de d1stintos mate
riales y productos manufacturados diver~.os (27,5%), maquinaria y mater~al de 
transporte (23,2%) y productos qu1micos (13,91.). En lo Que al cambio estruc
tural respecta, la caracter!stica m4s importance que del cuadro se desprende 
fue el intenso ntmo de crecimiento de la partic1pac16n de las importaciones 
de combustibles y electncidad, mientras Que los porcentajes relativos a las 
manufacturas a base de materiales y las manufacturas diversas, as1 como a la 
maquinaria y el equipo de transporte, tendi6 a descender desde principios de 
los ailos 70. 

Las relaciones entre las exportaciones y el comercio, oue const1tuyen un 
indicador aproximado de la competitividad internacional, figuran en el cua
dro 15. Dichas re laciones fueron muy elevadas en 1979 para los al imentos, las 
bebidas y el tabaco, as! como los mater1ales crudos, acerc4ndos~ a un predomi
nio casi total de dichas exportaciones (=1,0). Adem4s, tendieron a aumentar 
moderadamente durante el decenio de 1970. En cuanto a los combustibles y la 

- - -- - ----------------~__._ ____ .......__ ____ ....._ _____________ ____ 
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electricidad, los productos qu!micos y la maquinaria y el equipo de transpor
te, estas relaciones fueron muy modestas en 1979, lo que indica un predominio 
casi total de las importaciones ( = 0,0), y acusaron un ligero descenso ulte
riormente, sobre todo en lo que respecta a los combustibles y la electricidad 
hasta 1974. La relaci6n correspondiente a las manufacturas de distintos mate
riales y a los productos manufacturados diversos, que reflej6 un predominio 
mesurado de las exportaciones (0,6) en 1979, mostr6 una moderada tendencia al 
alza durante el pertodo examinado. 
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Cuadro 12. Zimbabwe: VAH, empleo, e~tablecimieutoa y valor agregado por empleado: 
distribucidn por dimenaidn de lo• eatablecimientoa, 1979 

Proporcidn en 
Distribucidn de es- el total de Proporcidn en el Valor agregado 

tablecimientos establecimientos total del empleo Proporcidn en por empleado 

por mlmero de manufactureros manufacturero el VAM total (d6lares de 

empleados ( porcentaj e) (porcentaje) (porcentaje) Zimbabwe) 

10 o menos 17 I 7 0,9 0,9 4 846 

11-20 16,3 2, 2 l, 8 3 950 

21-50 22,l 6,5 5,8 4 442 

51-100 14,3 8,5 7,4 4 291 

101-200 9,6 10,6 8,8 4 072 

201-300 4,5 7' l 6,4 4 449 

301-400 3,4 8,6 8,2 4 712 

401-500 l, 9 6, l 5,0 4 034 

501-750 3, 5 9,6 l 0 I 7 5 449 

751-l 000 2,8 10,9 11, 3 5 106 

Mh de l 000 3,9 28,9 33,6 5 711 

-------------
Total de la 

industria 
..,anufacturera 100,0 (l 342)a 99,9 (147 338)a 99,9 (724 654)a 4 918 

Fuente: Oficina Central de Estadtstica, Census of Production, 1979/80-Mining, 
Hanu~ing, Construction, Electricity and Water Supply (Zimbabwe, 1981), cuadro 8, 
C~lculos adicionales de la Secretar1a de la ONUDI. 

aLos valores absolutos figuran entre par~ntesis. 

~· ,,.. 
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Cuadro 13. Zimbabwe: eatructura de las exportacione• de mercanci••, !ndicea para el total de l•• exportacione1 
de mercanc!a•, Zimbabwe, 1965 y 1970-19798 

Grupo de mere anc taa 
y clave de la 

Claaificaci6n Unifo1111e 
para el Comercio 

Internacional (CUCI) 

Alimento• (0) 
8ebidaa y tabaco (l) 
Materialea crudoa (2) 
Combuatible• y 

electric idad (3) 
Aceitea y graaa• 

co-at iblea ( 4) 
Productoa au!micoa (5) 
Productoa met•licoa (6) 
Maquinaria y equipo 

de trantporte (7) 
Manufacturaa variaa ( 8) 

Subtotal, 
manufacturas (5-8) 

total 

1965 

l0,6 
35,8 
13,6 

4,5 

0,2 
3,3 

ll, 2 

6,2 
14,7 

3 5,4 

113, 3 

Fuente: Gobierno de Zimbabwe, 

1970 l 9 7l 1972 1973 1974 1975 

Participacidn dP. loa grupoa en el total (porcentaje) 

18, 7 21, 8 26,0 22,9 25, l 28,5 
10' 7 12' 2 l3, 5 16,2 15,6 14, 8 
23,5 22,6 2 l, 4 20,5 20,5 19,4 

3,2 2' l l,(\ 0,6 0,6 0,9 

0,l 0,2 0,2 0,3 0,5 0, 2 
1,3 l, 6 l, 3 l, 2 l ' l l,O 

26, 7 23,5 22,5 24' 5 21, ') 21' 3 

5, 2 3,9 3' 5 2' 7 3. 2 3,4 
10,6 12,0 10, 5 l l, 2 l l, 5 lo, 5 

43,8 41, 0 3),8 39,6 37,7 36,2 

Indices (1970. lOO) 

lOO, 0 109, 9 126, 3 153,9 189, 5 1119, l 

Miniaterio de Hacienda (valore• de exportacidn). 
l"f.l"b~ae a valores f.o.b. expreaadoa en ddlarea corrientea de Zimbabwe, Lo• totale• difieren de 

nae iona le a. 

1976 1977 1978 l979b 

l 8, 3 19,6 19,4 l 8, 3 (239,2 
15,9 15' 2 l 7' 9 D, 6 (309,9 
23, 2 25,6 23, 0 24,2 (250,9 

l, 2 l, 5 l,4 l, 6 ( 121, 8) 

0,6 l, 0 l, l l, 0 (3 0 50' 0) 
l,l 0,9 0,8 0,9 ( l 5 l, 5) 

26, 7 24' 3 24' l 2 7 ,4 (249,8) 

2' 5 2,4 2,6 2' 5 ( l 14, 8) 
10,4 9,6 9,6 10, 6 ( 244, 0) 

40. 7 3 7. 2 37' l 41, 4 (229,9) 

210, 3 199,6 2 2 l, 7 244,0 

101 oue figuran en lo• datoa 1obre la• cuenta1 

bLos !nd1cea de grupo para 1979 aparecen entre par~ntesia y equivalen al tndLce de 1979 multiplicada par el cociente de \01 parcentaje1 de lo• 
grupaa carrespondientea a 1979 y 1970. 

I 
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CUadro 14. Zimbabwe; 
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eatructura de laa importacionea de mercancl3a, lndicea para el total de i111portacionea de mercanclaa, 1965 y 1970-1979" 

Grupo de mercancla1 
y clave de la CUCI 

Al imentos ( 0) 
&ebidas y tabaco (I) 
Materlale1 crudos (2) 
Combustibles y 

electricldad (3) 
Aceltes y graaas 

comeltlbles (4) 
Productos qu!micos (5) 
Manufacturas de distin

toa materiales y pro
duc tos iu.nufacturados 
diveraos (6 y 8) 

Maquinarla y equipo de 
t ranaporte ( 7) 

Subtotal, 
manufacturas (5-8) 

Total 

1965 

7,8 
2,9 
4,1 

4,9 

l, l 
11, 2 

36,2 

31, 7 

79, I 

102,0 

1970 

5,2 
0,6 
5,3 

6,9 

0,4 
11,4 

31!, 2 

31, 9 

81, 5 

100,0 

l 9 71 1972 1973 1974 1975 1976 

Part1cipacidn de los grupoa en el total (porcentaje) 

4,6 
0,4 
4, l 

6~ _r:. 

0,5 
11, 5 

34, 3 

38,0 

83, 8 

l 20, 3 

3. 5 
0,4 
4,4 

7, 5 

0,3 
11, 8 

35,3 

36, 7 

83,8 

11 7, 0 

4,2 
0,6 
4,5 

7,6 

0,2 
11. 2 

3), 9 

37,8 

112. 9 

3, 3 
0,3 
4,9 

l0,3 

0, 7 
15,6 

33,9 

31, I 

80,6 

Indices (1970 • 100) 

l 31' J 186,6 

3, I 
0,3 
3, 7 

14, 7 

0,5 
13,4 

28, '-

36, l 

7 7. 7 

196,6 

l, 9 
0,3 
3, 7 

20,0 

0,5 
12,8 

29,4 

31, 4 

73, 6 

163, 0 

Fuente: Goblerno de Zlmbabwe, Minister10 de Hacienda (valores de 1mportac1dn). 

l 9 77 

l, 7 
0,3 
3 I I 

22,6 

0,5 
14,0 

29,5 

28,J 

71, 8 

165,0 

1978 

I I I 
0,3 
), 3 

22, 3 

0, I 
l 5. l 

32, 3c 

2 5, 5 

7 2, 9c 

I 70, 5c 

l ,8 
0,4 
3,4 

l979b 

(79, 5) 
(140,0) 
( 141!, 0) 

2 9 I 5 ( I 000 I 6) 

0,4 
13,9 

2 7 I 5 

23, 2 

64,6 

233, 9 

( 220,0) 
( 285. l) 

( 167 I 9) 

( 170,;) 

(185,;) 

IEn base a valores exµresados en ddlares corrient:es de Zimbabwe. Lo• totales d1fieren de 101 que figuran en los datoa aobre las cuent11 nacionulea, 
bLos indices de grupos para 1979 aparecen entre par~ntes1s y equ1valen al (ndice de 1979 multiplicado por el coc1ente de 101 porcent~jes de los 

grupos correspondientes a 1979 y 1970. 
CLa ONUDI ajust6 los datos relativos a las l~--rcaciones para lo• grupos 6 y ti de la CUCI (as! como el subtotal y el total) en l~/11 . 

. •r-



Cuadro 15. Zimbabwe: Relacidn entre laa exportacionea y el comercio por grupoa de mercanc!aa; comparacidn con laa 
cifraa c~rreapondientea a loa pa!aea en deaarrollo de Africa, 1965 y 1970-1979a 

Grupo de mercanclaa 
y clave de la CUC! 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Al imentos ( 0) 0,61 0, 79 0,82 0,90 0,87 0,90 0,90 0,93 0,94 0,96 
Bebidaa y tabaco (1) 0,93 0,95 0,96 0,97 0,97 0,98 0,98 0,99 0,98 (', 99 
Materiale• crudos (2) 0,79 0,82 0,84 0, 115 0,85 0,82 0,84 0,89 0,91 t. 91 
Combustibles y 

electricidad (3) 0,51 0,33 0,24 0, 14 0,08 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 
Aceitea y graaas 

comestibles (4) 0,19 0, 17 0,30 0,44 0,61 0,45 o, 34 0,61 o, 7l 0,94 
Productoa Qulmicoa (5) 0,25 0,11 O, l l 0, 12 0, 12 0,07 0,07 0, lO 0,07 0, 07 
Manufacturas de diatin-

tos materialea y pro-
ducto• manufacturados 
diversoa (6 y 8) 0,45 o. 51 0,50 0,52 0,56 0, SI 0,53 0,63 0,59 o,s9b 

Haquinaria y equipo de 
t ranspor te ( 7) 0,18 t), ls 0,09 0, 10 0,08 O, lO 0,0'1 0,10 0, 10 0,12 
Subtotal, 

manufacturas(5-8)c BO, 34 0,34 0,36 0, 32 0,35 0,33 0,32 0,43 0,40 0,4lb 
(0, 19) ( 0, 19) (0,22) ( 0, 111) (0,17) (0, 16) ( 0, 10) (0,09) (0,08) (0,08) 

Total c 0, 54 0,51 0,49 0, 54 0,55 0,52 0,50 0,57 0,56 o, 5eb 
(0,48) (0,50) (0,48) (0,49) (0, 50) 0,54) ( o, .:.j; ( o, 49) ( 0, 4 7) (0,43) 

Fuente: Gobierno de Zimbabwe, H1nisterio de Hacienda Clos valores de las exportaciones y las importac1ones eatAn expresados en d6larea 
corr~ de Zimbabwe), con excepcidn de lo indicado en la nota a pie de p4gina c, 

1979 

0,92 
0,97 
0,89 

0,06 

0,73 
0,07 

0,60 

0, LO 

0,41 
( 0,09) 

0,52 
(0, SO) 

4 La relac1dn entre las exportaciones y el comercio coincide con el valor de las exportac1ones divid1do par f!l valor de las exportacionea mas 
las importaciones; de aht que 0 indique el predominio total de las importaciones, l el predom1n10 total d~ las exportacionea y 0,5 el equilibria 
entre exportaciones e impor:aciones. 

0 La ONUDI ajustd loa datos relativos a laa importaciones para 101 grupos 6 y 8 de la CUCI (ail coma el subtotal y el total) en 1978. 
Cp3ra las manufacturas y el total, los datos comparadoa relativoa a loa palaes en deaarrollo de Africa se indican entre par~nteaia (incluyendo 

el Grupo 9 de la CUCI); v~ase Cambridge Economic Policv ~ev1ew, vol, III, N° 6 (d1ciembre de 1980). 

..... 
Vl ..... 
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