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1. Fl desarrollo de la industria de bienes de capital es una eapresa a largo 
plazo y entrafta el doainio de una aaplia serie de tecnologtas. Se trata de un 
sector que constituye el n6cleo aismo de la industrializaci6n, y cuyo fomento 
peraite a loa palses desarrollar au propio genio innovador en lugar de verse 
obligados a iaitar y a copiar a los deals. El desarrollo de la industria de 
bienes de capital de loa pa(sea en deaarrollo ea, probablemente, el 4nico 
medio de corregir el actual desequilibrio en la diviai6n internacional del 
trabajo. Es un becbo que la aayor(a de los pa(aea en desarrollo carecen de 
ind.ustria de bienes de capital o s6lo la tienen en estado incipiente. En 
coosecuencia, la distancia tecnol6gica que separa a los patses desarrollados 
de lo• palses en desarrollo no harl mas que auaentar en el futuro, a meoos que 
todas las partes interesadas (pa{ses en desarrollo, propietarios de 
tecnologla, organisaos financieros bilaterales y aultilaterales y 
organizaciones que prnporcionan recursos iaternacionales financieros y 
asistencia tEcnica) estEa dispuestos a realizar ua esfuerzo sin precedeotes. 
Los i1111eosos adelantos tecnol6gicos y la eoorae reestructuraci6a industrial 
llevados a cabo ea el decenio de 1980 podrlan corroborar esta afirmaci6n. 

2. El desarrollo de la induatria de bienes de capital estl influido por la 
rApida difuai6a de tecnologlaa muy aofistica~a• que se basan principalaeate en 
la microelectr6nica y la informttica. Esta• tecnolog£as no s6lo tienden a 
ahorrar mano de obra, sino que taabiEo ofreceo otras ventajas importaatea a 
las empreaaa iaaovadoras. Si esta difuai6a es mas rApida en los pa(ses 
industrializados que ea los pa{ses en desarrollo. la distaacia tecaol6gica oue 
lea separa irl ea aumento, en cuyo caso la participaci6a industrial d& los 
palses en desarrollo en la producci6a de bienes de capital serl probablemente 
iocluao menor de lo que sugierea las actuales perspectivas. 

3. En algunos sectores, los pa{ses en desarrollo gozan de una ventaja 
c011parativa 1 debido sabre todo a que su mano de obra es ~~ barata. Sin 
embargo, las inaovacionea tecnol6gicaa recieotea puedea disaiouir esa ventaja 
comparativa basada en la mano de obra, iocluso ea si:ctores como loa del cuero 
y lo• textiles, pues los palsea industrializadoe incrementar6n su 
productividad mediante la racioaalizaci6n de 101 coatoa. Es de importancia 
capital para los paisea en desarrollo determiner haeta quE puato au ventaja 
comparative frente a 101 pa(ses iaduatrializadoa podr(a verse disminujda de 
eeta form~. Una disainuci6n suatancial podrla coaprometer, a largo plaza, los 
mismoa esfuerzos de industrializaci6n realizados hasta el presente. 

4. !ate punLo quedara .as claro si ae consideran los sistemaa CAD (disefto 
con ayuda de computadora) desde el punto de vista de las diferenciaa que 
existea a este respecto entre aaboa grupo~ de pa{se1. S~g6n uo informe de la 
U!ICTAD, 101 pa(ses en desarrollo s6lo cuentan con alrededor del 0,5% de loa 
6.000 aietema• CAD que hay en el aundo, y la mayoria de elloa no son 
utilizadoa en el sector de ingeaier1a 1 aino con fines cartogr•ficoa. A este 
reapecto, ua reciente eatudio de la OBUDI 1eftalaba t:ea poaiblea conaecueacias 
iaportaatee para 101 pai•e• ea de1arrollo. La primera e1 que, auaque haya 
alguaoe iadicioa del uao de la• tecnolo1faa CAD ea 101 pal•~• ea deaarrollo, 
1u difuaida •• ve li•itacla por la auseacia de usoe sinerg•ticoe. La 1egunda, 
que la utilizaci6a nundial de las tecnologla• CAD tiende a coacentraree 
p~•cia .. ente ea lo• 1ectorea donde 101 p•i••• en deaarrollo realizaron 
pro1reao• induatrialea ea el decenio de 70. Por taato, lo• pal••• eo 
desarrollo Quiza tengaa que eafrentarse con uaaa crecientea deaventajas 
competitivaa, con la coaai1uieate ... aasa para ua crecimieato industrial 
101tenido. La tercera, que la cambiaate cOt1poaici6a de habilidade• t•cnicaa 
que eatrasa la iatroducci6a de loa 1i1c .. aa CAD repreeeatar• ventajaa y 
deeventajaa important•• para 101 pai••• ea de1arrollo. 
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5. Parece ser que lo• factores que deteraioaron el anterior redesplie~ue de 
algunos sectores industriales bacia lo• paises en desarrollo se estan viendo 
afectados por la mayor autoaatizaci6n de los procesos de producci6n en loe 
paises industrializados. Por una parte, la introducci6n de tecnologlas que 
ahorran mano de obra en los palses industrializados ha aumentado la presi6n en 
favor de las barreras proteccionistas, comeozando por loa se~tores de mayor 
intensidad de mano de obra (p.ej. 1 el de prendas de vestir) y extendifndoae en 
la actualida1 a otros bienes de conauao (p.ej., autoaa6viles y televisi6o) y 
productoa intermedios (p.ej., acero). Por otra, el uso de la microelectr6nica 
en otros sectore• de productos derivados (es decir, "corriente abajo"), lta 
empezado a ainar la ventaja caaparad.va de los palses en desarrollo cuya 
producci6n se basa en el eapleo de tecnologia tradicional y de mano de obra 
barata. Ejemplos de tales tendeocias son la inserci6n automatizada de 
componentes electr6nicos en las placas de circuitos impresos, el 
empaquetaaiento de los propios circuitos, la reducci6n del nGaero de circuitos 
de auchos productos, etc. 

6. Parece, pues, que el proceso de redespliegue, que ha coastituido un 
factor iaportaate para acelerar la industrializaci6n de los palses en 
desarrollo, e•t• experiaeatando caabios radicales. La creciente aplicaci6n de 
altaa tecnologlas en lo• paise~ industrializados acelerara este proceso. Los 
paises en desarrollo deben enconttar las respuestaa adecuadas a las cambiantes 
circunstanciaa, aobre todo en el desarrollo de su industria de biene• de 
r.:apital. 

7. El gran n41Dero de palses que no poseen industrias de bienes de capital, y 
la experieocia de los que ya ban tenido acceso al sector, de.uestran que la 
etapa mas dificil del desarrollo de este sector es la del "acceso". La 
primera pregunta que bay que hacerse es, pues, la siguiente: "LPor quf cantos 
palses en desarrollo no ban accedido at:in al sector de bie.1es de capital?"~ 

8. Por tanto, todo enfoque sistemitico de la cuesti6n del acceso debert 
empezar por responJer a esa pregunta fundamental. Una vez que se tenga la 
respuesta acertada para cada uao de 101 distintos palses, podrtn hacerse 
planes y formular1e pollticas y estrategias que permitan superar los 
obst4culos al acceso. 

9. Los precario1 resultados de 101 palses en desarrollo en el sector de los 
bienes de capital tienen su explicaci6n. Una aerie de barreras impide en 
general su industrializacido y en particular el de1arrollo de los 1ectores de 
bienes de capital. Auoque el tipo de barrera• puede variar de un pals a otro, 
siempre hay algunas que tieceo efectos ne1ativos en el desarrollo. Es 
preciso, por tanto, tratar de analizar esaa limitaciones. 

10. Ray un grupo de barreras importantes que podrla calificarse de 
per~eptivo. La existeacia de e•t•• liaitaciones puede deducirse de lo 
sigui-:nte: 

a) Parer.a existir un pre3u1c10 ea favor de lo• bienes de capital 
coapradoa a lo• proveedores de los palse• iadu•trializados. E•te 
prejuicio puede t11anife1tar1e de variaa formas, que van desde las 
exigencia• ea materia de calidad y de ensayos hasta la financiaci6n 
de la• compras. Taabi•a conviene ob1ervar que esta barrera ao 1610 
iapide el de1arrollo de las iaduatrias nacioaales oe bienes de 
capital, siao que obsta~ulizao aaiai .. o la promoci6o del comercio 
entre lo• paise• ea desarrollo. 
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b) Hay una innecesaria mistificaci6n de lns bienes de capital y de su 
fabricaci6n. Las principales razones de esta mistif icaci6o soo el 
nCimero tao grande y las diferencias tan considerables de los niveles 
de cocaplejidad tecnol6gica de los productos y procesos de 
f abricaci6n, lo que frecuenteaeote tiene como resultado el abandono 
de la idea de su fab~icaci6n local o la transferencia de tecnologlas 
inadecuadas o innecesarias. 

11. Dejando a un lado las explicaciones clnicas, cabrla decir que la primera 
limitaci6n de percepci6n se debe a una mezcla de hAbito, naturaleza de la 
capacitaci6n recibida y falta de "know-how'' ttcnico y tecnol6gico. De h•bito, 
porque un proveedor baya sido el proveedor de siempre y no se desee tratar de 
comprender o desarrollar una nueva esp1·cificaci6n del producto. De la 
naturaleza de la c&pacitaci6n, porque en muchos palses es muy probable aue el 
personal t~cnico de nivel superior encargado de la especificaci6n y cocapra de 
lns producto• haya recibido capacitaci6n en alg6n pals desarrollado. El 
resultado es que ban aprendido a el~gir el equipo coo arreglo a dP.termioadas 
caracterlsticas. Por otro lado, sigueo las mismas normas y utilizan la misma 
informaci6o que los fabricaoces de los paises donde recibieron capacitaci6n. 

12. A veces, la falta de "know-how'' ttcoico y tccnol6gico ejerce mayor 
influenc~a que el htbito o la oaturaleza de la capacitaci6n. A cauaa de esta 
deficieocia, el cnmprador prefiere aceptar las especif icacione~ de las 
empresas acreditadas en lugar de controlar la calidad y realizar ensayos de 
los productos nacionales. La situaci6n se agrava cuando no se dispone en el 
pals de instalacion~s y servicios de eosayos y de control de la calidad. 
Conviene seftalar que tales instalaciones y servicios jamAs llegar4o a crearse 
si no existe una producci6o nacional. 

13. La mistificaci6n de los bienes de capital y de su fabricaci6o es 
probablemeote 31 eofoque .ts peligroso y pesimista. La ON'JDI coo8tat6 esta 
limitaci6o al preparar la Primera Consulta, y se realizaron varios estudios 
con objeto de aclarar uo tanto la situaci6n. Eotre otros medios, se ide6 la 
metodolog!a del AnAlisis de la Complejidad Tecnol6gica (ACT), a fin de 
determinar las condiciones de fabricaci6o de dif~rent~s bienes de capital. 
Los resultados aoallticos y sus aplicaciones ~obre el ter~eno haG puesto de 
maoifiesto que casi todos los palses en desarr?llo tienen posibilid~de9 de 
iniciar ; aostener un• industria d~ bienes de c•~ital, sie•pre que se 
seleccionea debidameate los productos y las tecoolog!as y que se hag& ll• 
posible por eliminar !os obstAculos que se presentaa ea cada caso coccreto. 

14. Ea comparaci6n con los d__.s oectores industriales, la indu•t~ia de 
bienes de capital es la que ••• necesidad tiene de maoo de ?bra calificada. 
La formaci6o de maoo de obra calificada o semicalificada requiere tiempo. Las 
soluciones a corto pla:o no son posiblea, auuque se oisponga de 'ecur101 
finaacieros y de uu marco legislativu. A nivel macro, e~ personal t4cnico y 
de gesti6a calificado, que cGnstituye la haee de la industria en general y del 
sector de bienes de capital en particular, repre1enta el ndcleo de lo qu1 
podr!a dencwinarse la "tradici6n industrial". La exietencia de una tradici6n 
industrial taabi•n ~etenmina una actitud bacia la fabricaci6n. A nivel macro, 
e1 personal calificado sue le Co·:'lllarse mediante el proceso de educ1 cida 
sbhaati:iado. 

15. ~ara el estableciaiento do detenminadas industrias o plant2s se requiere 
persoa,,1 caHficado del nivel micro. La capaciuci6a de este persona! va 
aaucho ... all• de la educacidn form*l, pues a los iageniero1 y al personal de 
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producci6n se les imparte mucha capacitaci6n en el trabajo. Los conocimientos 
especializados adquiridos y transaitidos en el trabajo o en la capacitaci6o 
impartida en una plant• concreta, representan una parte importante de la 
tecnologla dominada por la empresa manufacturera de que se trate. La 
formaci6n de personal ca~ificado de nivel micro es la tarea m4s diflcil para 
un pals en desarrollo que desee transferir y dominar tecnolog{as. 

16. La falta de ~apital es otra limitaci6n iaportaote. Pero en muchos casos 
su efecto es aumentado por las errdneas poUticas de asignaci6n de fondos 
seguidas por loa gobiernos y/o por los organismos financieros bilaterales o 
multilaterales. Otra cuesti6n importante es la asignaci6n de uo capital 
escaso al que aspiran, en reftida competencia, todoa los sectores de la 
economla. Por parte del pals, el gobierno debe tener pollticas claras de 
asignaci6n de fondos p6blicos entre los sectores y/o crear incentivos para 
atraer capital privado a la industria de bienes de capital. En cuanto a la 
asignaci6n de divisas, debe recordarse que la fabricaci6n de bienes de capital 
requiere fondoa no s6lo para la inverai6n, sino taabifn para la producci6n. 

17. La dimenai6n del mercado, que suele analizarse juntamente con el coocepto 
de economlas de escala, ea conaiderada una barrera iaportaute para el 
desarrollo de la induatria de bienes de capital de los palses en desarrollo. 
Esta sola barrera, en su aentido econ6aico estricto, puede impedir el 
desarrollo de una induatria de bieoes de capital en muchoa palses en 
desarrollo. Co, todo, ea posible reducir loa efectoa de las limitaciones del 
mercado, siempre que no se rebaaen ciertoa 11mitea razonables. Por ejemplo, 
las intervenciones estatales en forma de incentivos al proveedor y/o de apoyo 
al comprador puede cambiar flcilmente el nivel de la escala econ6mica de 
produccidn (no la dimensi6n tecnol6gica crltica). Por otra parte, la mayorla 
de lo~ bienea de capital tecnol6gicamente menoa complejos pueden fabricarse 
mediant~ el empleo de maQuinaria y de procesoa convencionales para 
aplicaciooes diversas, siendo por ello posible utilizar las instalaciones 
manufactureras con mdltiples fines. Gracias a este mftodo, ~ercados 
individualmente inauf icientes de diferentea productos pueden integrarse y 
!~grar un tamafto econdto.icamente viable. 

18. Laa fluctuaciones de la demanda interna tie•1"!n probablemente mis 
im~ortancia que el tamafto medio del mercado en sl. No puede existir una 
indaatria de bien~s de capital en ~na aituaci6o oe altibajoa espectaculares de 
la actividad econ6aica. Para reducir la probabilidad de esas fluctuacicnes 
son nect~•=ia• uaa cuidados• planificaci6n y pol!ticas y estrategias a largo 
plazo coherences. Ad--'•• como precauci6n, podr!a idearae una infraestructura 
manufacturer• lo suf icienteaente flexible pera poder modif icar su gama de 
,roducto1 y hacer frente de ese modo a las futuraa fluctuaciones del mercado. 
P~ro esto no siempre resulta f4cil. 

19. A medida que aumenta la complejidad tecnol6gica de los bienes de capital, 
ee preci10 ~tilizar maquinaria y proce•o• de producci6a especiales y/o 
espec{fico•. E• ll!ntoncn• cuando hay que dedicar u• at~nci6n al tamafto del 
mercado. En el cas'> de 101 ·,ienes de capiul el tamatlo del mercado interno ea 
impo~taote para dete~inar el nivel de deaa~rollo sectorial. Si el tamafto del 
mercado iaterno ea iosuficiente o exi•te una ventaja comp~rativa, de~ere 
ex .. inarse la po•ibilidad de desarrollar un mercado ioternacion•l. E1to pued
hacer'e de dos forma•: mediante una activa promoci6n de las exportaciones ea 
una 1ituacidn de libr~ mer~ado o por .. dio de &lgua- de la1 modalidade~ de 
comercio en el coar;ex:o de uaa• eatruct11ra1 de mercado com6n. t.a creaci6n de 
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aercados COllUn--s ofrece posibilidades de cooperaci6n regional entre los pa!aes 
en desarrollo. Pero, en la mayor!a de los casos, esta alternativa, 
te6ricamente atractiva, no parece viable por razones pol!ticas y/o 
administrativas. Puede sostenerse, sin embargo, que fsta es la ~nica forma de 
que alguoos palses en desarrollo puedan llegar a desarrollar su industria de 
bienes de capital. 

20. En algunos casos, la selecci6n de productos y de tecnolog!a por parte de 
an pals en desarrollo se realiza b•jo la influencia de organismos financieros 
bilaterales y/o multilaterale•. Esta pr4ctica no s6lo debilita la posici6n 
~egociadora del pals en desarrollo, sino que incluso puede dar lugar a uoa 
transferencia de diseftos y de t~coolog!as no apropiados. 

21. El acceso a la tecnologla tambifn parece ser una limitaci60 1 en especial 
cuaado se trata de transferir alta tecoologla. En teorla, esta barrera no 
existe en el caso de la tecnologla p~co avanzada, pero es lo cierto que sus 
efectoa tambifn se dejan sentir en ese caso por la incapacidad de las pequenas 
y medianas empresas de acceder al mercado internacional de tecnologla. 

22. Las infraestructuras econ&aica y tfcnica son vitales para el desarrollo 
de la induatris de bienes de capital. Es esencial contar con medios 
ef icieotes y ecoa6micoa de transporte, comunicaciooes y de sU11ioistro de agua 
y electricidad. Los servicioa tfcnicos blsicoa Cl'1llO la fundici6n 1 la forja, 
los procesoa de termotratamiento, la fabricaci6n de plantillas y accesorios, 
etc., constituyen la infraestructura t~nica oecesaria para el desarrollo de 
incluso la mta sencilla de las in~ustrias de bienes de capital. Aunque hay 
algunaa tfcnicas ~ara reducir la dependencia de, ?Or ejemplo, la fundici6n y 
la forja, tales c"111o el corte y la soldadura, estas tfcoicas ofrecen 
posibilidades limitadas, raz6n por la cual debe concederse mlxima prioridad al 
establecimiento de servicios tfcnicos bAsicos. Por otra parte, convieoe 
coosiderar asimismo, en la fase m4a temprana posible del desarrollo de esta 
industria, la posibilidad de crear capacidades locales en materia de disefto e 
ingenierla de organizaci6n industrial. 

23. Otro factor decisivo es el suministro de materias primas y de ~ienes d~ 
producci6n. En especial, la disponibilidad de productos sider6rgicos puede 
ser decisiva para el mantenimiento o no de una industria de hienes· de 
capital. En el caso de los bienes de capital sencillos, el acero represeota 
la parte principal en cuantc al peso y, con gran frecuencia, en c~anto al 
costo de lo• mismos. En muchoa palsea en desarrollo existe una es,recha 
correlaci6a entre la producci6n aider4rgica nacional y el desarrollo de la 
induatria de biene1 de capital. 

24. Con este breve antli•i• de las limitaciones ,.o se ha pretendido pincar un 
panoraMa pe1imista, aino todo lo cootrario: demoatrar 1ue los palsea en 
de1arrollo tienen poaibilidadea de acce10 al sector de lo• biene• de capital y 
de desarrollarlo, 1iempre que tomen cierta1 deciaione1 1 •• atengan a ellas y 
1igaa determin~daa pollticaa y estrategiaa. 

25. Loa eatudioa realizadoa rara la Primera Conaulta sobre la Indu1tria de 
lo• Bieaes d~ Capital, r loa trabajo• poateriormente llevado• a c•bo para esta 
Segunda Consulta, ban demo*trado con claridad que el desarrollo de una 
induatria d~ biene1 de capital exig• una dedicaci6n completa, y pruebaa de una 
decidida voluntad, por part• del gobierno. Sin una acci6a del gobierno, 
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fundamentada en decisiones pollticaa claramente formuladas y llevadas a cabo 
en la forma concretamente prevista, ser• diflcil ~stablecer uoa iodustria de 
bienes de capital, cualquiera que sea el sistema ecoo6mico y politico del pals 
en desarrollo. 

26. Es necesaria una planificaci6n integrada de toda la economla que tenga en 
cuenta loa vinculos de la industria de bienes de capital coo otros sectores. 
Como la demanda de bienes de capital se determina en dos niveles (es decir, el 
de los usuarios finales, que abarca casos todos los eectores de la economla, y 
el de la propia industria de bienes de capital), la planificaci6n no puede 
limitarse al sector de los bienes de capital. 

27. Al planificar una industria de bieoes de capital en un pals en 
desarrollo, debert atenderse, entre otras cos~J, a lo siguiente: 

Estrategias globales de desarrollo de la industria de bienes de 
capital, teniendo en cuenta !os vinculos de la aisma con los dem4s 
sectorea de la econom!a; 

Selecci6n de las v(as de acceao (tomando en cuenta tanto las 
realidades del pals coao los objetivos socioecon6micos y pol~ticos); 

Pollticas y estrategias encaminadas a superar las dif icultades 
especificas con que tropiece el mftodo de desarrollo seleccionado; 

Transferencia y dominio progresivo de la& tec~ologlas, y creaci6n y 
aumento en complejidad d~ la infraestructura tecnol6gica; 

Estrategias con respecto a factores de interdependencia 
internacional. 

28. La Ot~I ha venido elaborando una m~todologl para la planificaci6n del 
desarrollo de la industria de los bienes de capital con arreglo a lo 
anteriormente expuesto. Se ban ensayado con ~xito aspectos de esta 
met,idologia, y los resultados esttn a disposici6n de quienes lo soliciten. 

29. La planificaci6n nacional sola no bast3 para cr~ar una actitud positiva 
hacia la fabricaci6n de bienes de capital oi para ponP-r en movimiento la 
corrieote de la cooperaci6n internacional; es preciso, tambi,o, diseftar 
proyectos viables. Auaque la planificaci6n a largo pla~o debiera tener como 
corolario una cooperaci6n tm1bi'n a largo plazo, l~ experieac:a demuestra que 
la t ,,yorla de loa arreglos dt. cooperaci6a se r.onc i ~ .,.'."a para proyectos 
especlficoa. La identificaci6n de foa tipoa de L.. ..; de ca:>ital que hay qc'! 

fabricar, y la 1elecci6n de sus mftodos de producci6n, son requisitos previos 
al diseno d• los proyectos. 

30. La 1elecci6a de 101 bienes de capital a producir por cada pals en 
desarrollo exige ua reiterado proceso de anaonizaci6n de un conjuato de bienes 
de capital, agrupados con arreglo a la complejidad tecnol6gica de su 
fabricaci6n, con los objetivos 1ocioecon6111icos y politico• del p•l• en 
de•a~~ollo. !ate proceao de armonizaci6a puede generalizMrse partieado de las 
caracter11ticas de la• agrupaciones tipo16gica• de lo• palse• ~~ desarrollo, 
en lugar ~e la• de cada pat• en particular. 

31. La claeificaci6n de lo• bienee de capital puede nacerae por el ••todo del 
An•li~i• de l• Complejidad Tecaol61ica (ACT). El ACT, que la ONUDI viene 
detarrollando desde 1979, conetituy• ua ins~rumento adecuado para dividir el 
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universo de los bienes de capital en seis grupos de acuerdo con un lndice de 
complejidad tecnol6gica. Este lndice de complejidad se calcula tomando en 
cuenta el nivel de complejidad de todos los aspectos -te6ricos y prlcticos- de 
la fabricaci6n de cada bien de capital. 

32. Los niveles I y II de complejidad tecnol6gica incluyen, por ejemplo, 
utensilios y herramientas manuales, maquinaria agrf.cola (incluido equipo de 
riego y agropecuario), equipo de elaboraci6n de alimentos, equipo de energla 
nueva y renovable 1 estructuras met4licas para edificios, equipo para la 
construcci6n y de obras p6blicas, etc. 1 todo ello tecnol6gicamente sencillo. 
El nivel VI, en cambio, comprPnde equipo muy complejo, como motores de 
reacci6n, turbines de gas, etc. Conviene seftalar que el nivel de complejidad 
depende del mEtodo tecnol6gico seleccionado; es decir, que el lndice puede 
reducirse simplificando el Jisefto y/o los procesos de fabricaci6n del 
producto, o aumentarse mediante la complicaci6n de estos parlmetros. 

33. Se puede establecer una tipologla de palses en desarrollo mediante el 
empleo de una serie de ind~cadores macroecondaaicos, deaogrificos, et,. En 
consecuencia, el n<maero de tipologlas posibles es casi infinito. 1:::n el 
presente docuuedto se adopta una tipologla muy sencilla; 

a) En primer lugar, se divide a t?dos los palses en desarrollo en tres 
grandes grupos, utilizando para •!llo indicadores tales como la 
producci6n e importaci6n de bienes de capital, el valo~ aftadido 
industrial, etc.: 

Crupo A - Palses de reciente industrializacidn, con una industria de 
bienes de capital bastante bi£n desarrollada (7 palses). 
Representaron casi el 74% de la producci6n de bienes de 
capital de los palses en desarrollo en 1981; 

.Q!.'lpo B Paises que han comenzado a establecer su base industrial 
con algunas industrias de bienes de capital y capacidades 
tecnoldgicas {aproximadamente 30 palses); 

Grupo C - Paises sin industria de bienes de capital o, si l• tiP.nen, 
en estado embrionario {m•s de 80 palses). 

b) En segundo l~gar, el Grupo C se analiza mis a fondo con objeto de 
reagrupar a los palses con arreglo a sus principales actividades 
econ6micas. A tal fin, se ucilizan indicadores como la 
participaci6n de la agricu!tura y de la industria en el PIB, las 
exportaciones ~ las importaciones por productos, etc. Esta labor 
tie~~ por f inalidad determinar l~• sectores prioritarios y sus 
necesidades de bienes de capital. El anllisis que aqul se hace se 
limita al Grupo C, pues la cuestidn del acceso se refiere 6nicamente 
a ese Grupo. 

34, El anllisis anterior ha mostrado que todos los pa!ses del Grupo C, salvo 
unas pocas excepciones, se han propuesto satisfacer las necesidades bj1icaa de 
sus poblaciones. Por tanto, ea lo relativo a 101 biene1 de capital, 
con1tituyen partidas prioritarias la maquinaria agrlcola, el equipo 
agropecuario (incluido c~uipo ·~~cillo de riego, de tran1porte y equipo 
relacionado con la energla), la maquinaria de elaboraci6a de alimento• y el 
equipo de construccidn y obra• ~dblica1. Hay Que ob1ervar, sin embargo, Que 
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en alguoos casos la abundancia relativa de recursos naturales tiende a 
desplazar el fnfasis de la agricultura a la minerta y a la industria 
transformadora. Este desplazamiento puede determinar un cambio de los tipos 
de bienes de capital prioritarios. 

35. Este anAlisis, aunque es muy simple y en Al se ha generalizado 
excesivamente, proporciona un indicio sobre el mAtodo de acceso en lo tocante 
a los productos. Por otra parte, debe aftadirse a la lista de actividades 
iniciales del sector el establecimiento de insta!aciones y servicioa de 
mantenimiento y reparaci6n. En algunos casos, tales instalaciones y servicios 
pueden constituir el nGcleo de la actividad manufacturera y de la capacitacidn 
en el trabajo de la mano de obra industrial. La etapa siguiente y mas diftcil 
consiste en seleccionar el mAtodo tecooldgico, o, dicho en otros tErminos, ea 
encontrar la respuesta a la pregunda 114c6mo producir?". 

36. Resulta dif!cil o incl~so imposible, para estos pa!ses en desarrollo que 
estAn accediendo al sector de los bienes de capital, utilizar los mismos 
productos y mAtodos de produccidn que los pa!ses industrializados. Los 
factores que se dan en los patses desarrollados (como la complejidad de los 
disenos de los productos, el tamafto cr!tico de las unidades de produccidn 
requerido para a~egurar el necesario ritmo de innovaci6n tecnol6gica, etc.), 
obstaculizan la creacidn de industrias de bienes de capital en los patses en 
desarrollo. 

37. Es, pues, necesario encontrar otra f6rmula estructural que pueda 
dinamizar y difundir la actividad de las industrias de bienes de capital en 
los pa!ses en desarrollo. Una solucidn es el mftodo de produccidn con fines 
m6ltiples. Las unidades de producci6n con fines m6ltiples 3e proponen 
sustituir las caracter!sticaa de las series y del volumen de produccidn de las 
unidade~ especializadas, que casi siempre son incompatibles con los mercados 
de los pa!ses en desarrollo, mediante la fabricacidn de pequeftos lotes de una 
gama limitada de productos. 

38. Para poder aprovechar al m4ximo las ventajas de las unidades con fines 
m6ltiples, su disefto y su funcionamiento deber4n ajustarse a normas precisas. 
Su funcionamiento, en particular, deber4 permitir la acumulacidn de "know-how'' 
tecnol6gico. A este respecto, no hay que confund1r la produccidn con fines 
m6ltiples con la produccidn aleatoria, en la creencia de que basta con 
disponer de un conjunto de mtquinas-herramientas universales (de uso general) 
lo suf icientemente variado para poder hacerlo casi todo. En la produccidn con 
f iaes maltiples, los diversos productos fabricado• deben tener algunas 
caracter!sticas dominances comunes, en cuyo caso la !ndole del equipo de 
producci6n no es el 6nico factor que hay que tomar en cuenta. 

39. Se dir4 quiz• que en muchos patses en desarrollo ya existe alguna forma 
~e produccidn con fines m6ltiples. Pero la experiencia ha demostrado que la 
mayorta de las unidades de produccida con fines mdltiples (que podr!an citarse 
como ejemplo) de los palses ea desarrollo fueroa establecidas ea su origea 
como instalaciones especializadas y bubo que diversificarlas posteriormente 
ante la presidn de una mala coyuntura. Este procuo, que podrla l laa.iarse "de 
diversificaci6a forzosa", difiere del coacepto de "polival .:ncia" (fines 
m4ltiples) aqul aludido. El m•todo de produccidn con fine1 m6ltiples se 
define aqui como •. ,o procedimieato de acceso a la iadustria de bienes de 
capital, cuidadosamente planificado y aplicado. Por otra parte, permite 
establecer instalacioae1 maaufactureras, lo que no e1 posible si 1610 se 
tienen en cuenta las unidades de producci6n e1pecializada1. 



- 9 -

40. La producci6n con fines m6ltiples no debe planificarse ni realizarse como 
un acceso "pasivo" al sector de los bienes de capital. La planta polivalente 
debe ser consider• como un polo de desarrollo que, con el tiempo, transfiere 
la fabricaci6n de los productos a nuevas unidades especializadas. El aumento 
del mercado y el dominio de las tecnolQglas que entrafta una unidad de 
producci6n polivalente constituyen la base de esta posibilidad. 

41. El mEtodo de producci6n con fines m6ltiples implica algunos problemas 
especificos. A nivel de proyecto, la seleccidn de una gama de productos 
homogEnea y de tccnologlas de producci6n compatibles es muy importante. La 
experiencia de la ONUDI ha demostrado que pueden ser muy eficaces, a este 
respecto, la creaci6n de equipos de personal especializado en la 
identificaci6n y el diseno de proyectos y el empleo de la metodologia del 
Antlisis de la Complejidad Tecnol6gica (ACT). 

42. Para que los esfuerzos de los paises en desarrollo por acceder al sector 
de los bienes de capital puedan tener Exito, es icdispensable la cooperaci6o 
interoacional. En este sentido, la actitud de las partes interesadas hacia la 
cooperaci6n y sus estrategias detet111inao, en gran me~ida, el Exito del 
desarrollo. Teniendo en cuenta el car4cter de a largo plazo del proceso de 
desarrollo del sector, conviene que los arreglos de cooperaci6n abarquen 
pertodos de tiempo comparables, cosa, sin embargo, que no siempre es asi. 

43. La creaci6n de un sistema de planificaci6n industrial es la primera 
actividad que requiere asistencia tEcnica. Debe subrayarse oue la 
planificaci6n no es una actividad que se realice de una sola vez, sino oue, 
por el contrario, constituye un proceso din4mico, en marcha. Por ello, un 
programa de asistencia tEcnica no deber4 limit~rse al periodo necesario para 
la elaboraci6n del plan, sino que habr4 de prolongarse hasta la fase de 
ejecuci6n del mismo. En e~te sentido, la ONUDI tiene mucha experiencia y ha 
desarrollado instrumentos y metodologtas nuevos y eficaces p.•ra la 
planificaci6n sectorial. 

44. La determinaci6n de los medias existentes, la seleccidn de los productos 
y mEtodos tecnol6gicos, y la realizaci6n de estudios de viabilidad, son ya 
actividades a nivel de proyecto oue deben llevarse a cabo deotro del marco 
establecido por el plan. La ONUDI ha acumulado experiencia en estos aspectos 
y est4 en condiciones de prestar asistencia ttcnica a quienes la soliciten. 

45. La cooperaci6n para la ejecuci6n de proyectos implica, entre otras cosas, 
transferencia de tecnologia (incluida capacitaci6n) y financiaci6n. La 
tecnologia que es necesario transferir varla desde los disefto• seleccionados y 
las carpetas con instrucciones relativas al proceso de fabricaci6n de 
productos sencillos hasta 11 que entrafta diseftos y procesos complejos, a lo 
que aftadir los programas de capacitaci6n en grao escala. En algunos casos, a 
las pequeftas y mediana• empresas de lo• palses en desarrollo puede que les 
resulte diftcil acceder al mercado internacional de tecnologia. El volumen de 
sus operaciones quizt interesa a lo• vendedores de tecnolog!a en gran escala 
de los patses de~arrollados. Por otra parte, las pequeftas y medianas empresas 
de lo• palses desarrollados han demostrado haata ahora un interts cauteloso 
por 101 arreglos de cooperaci6n que entranan transfereacia de tecnologta. 

46. En cuanto a la tecaolog!a poco avanzada, donde son de importancia los 
diseftoa seleccionados, lo• pa!aea en desarrollo ••• adelantados parecen aer 
101 pro•1eedores de tecnolo1ta ••• conveniences. 



- 10 -

Puntos de debate 

47. El cambio tecnol6gico se estA operando con gran rapidez, y cabe esperar 
que, de todas las nuevas tecnologtas, sea la inform4tica la que tenga mayores 
repercusiones en el sector manufacturero. Muchos palses desarrollados y 
algunos patses en desarrollo ban considerado la inform4tica como objetivo 
prioritario de sus esfuerzos. 

48. Estos nuevos adelantos tecnol6gicoa estAn afectando a las estrategias 
industriales aplicables por los paises en desarrollo. Los niveles de 
complejidad tecnol6gica en la producci6n de bienes de capital va en aumeoto, y 
la entrada en las nuevas fases de producci6n estl resultaodo mas dificil para 
la mayorta de los paises en desarrollo. En lo tocaote a la producci6o de 
bieoes de capital, estl aumentaodo, pues, la distancia tecool6gica entre los 
patses industrializados y los paises en desarrollo. 

49. Ante los efectos de tales cambios tecool6gicos, cabe preguntarse coo 
preocupaci6o si los patses eo desarrollo actuarAo adecuadamente. En los 
paises desarrollados, las nuevas formas de producci6o que reducen al mlnimo la 
utilizaci6n de maoo de obra cara, calificada y no calificada, pueden 
repercutir en las actuales ventajas de los palses en desarrollo en cuanto al 
menor costo de la mano de obra. Tambifn en este caso, la grao f lexibilidad de 
los sistemas de producci6n de los paises desarrollados quiz4 permita responder 
coo rapidez y m's acertadamente a los cambios que se produzcan en la 
edtructura de la demanda y en los precios de los insumos materiales, 
aumeotando ast su competitividad ioternacional. A la hora de optar, las 
decisiones nacionales deben tomarse con plena coocieocia de la evoluci6n 
interoacional y con una clara visi6n de los futuros intercambios 
internacionales del pats. Surgen, por tanto, los siguientes interrogantes; 

a) 4Cu4les serAn las coosecuencias para la futura divisi6n 
internaciooal del trabajo?; en particular, 4se detendrA o se 
invertir4 el actual proceso gradual de redespliegue hacia los patses 
en desarrollo? 

b) 4En quf medida inf luirta ello en las decisiooes oacionales en cuanto 
a la fabricaci6n de bieoes de capital en los palses en desarrollo? 

c) Teniendo en cuenta el ri.tmo acelerado del cambio tecool6gico, 
4beneficiarla a largo plazo a los palses en desarrollo acceder al 
sector de los bienes de capital adoptando tecnologias poco avanzadas? 

d) 4CuAles son las nuevas medidas de cooperaci6n internacional que 
puedeo ay~dar mejor a los pa!ses en desarrollo a tomar esas 
decisiones y a cumplirlaa, y c6mo puede la ONUDI contribuir a ello? 

50. Como ya se ha seftalado en este documento, la etapa mis diftcil para un 
pats en deaarrollo "r"'!citn llegado" es la del acceso al sector de los bienes 
de capital. Se plantean, pues, las siguientes cuestiones: 

a) 4Qut criterios deb~o aplicarse para determinar: 

Los subaectores de la producci6n de bienes de capital; 
Los productos especlficoa; y 
Las vtas tecooldgicas de acceso? 

.. 



• 
b) 
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&QuE papel puede jugar la cooperaci6n regional en la prom~ci6n del 
acceso de los paises en desarrollo al sector de los bienes de 
capital? 

c) &Cu41 podria ser la validez del mftodo de producci6n con fines 
m6ltiples como posible via de acceso? 

d) &QuE formas de cooperaci6n industrial internacio~al podrian 
utilizarse para apcyar el mEtodo de producci6n con fines multiples? 

e) &C6mo podria la ONUDI &U1Dentar la eficacia de su asistencia tEcnica 
en la esfera de la industria de los bienes de capital y, sobre todo, 
en la planificaci6n del desarrollo del sector utilizando, entre 
otras, la metodologia del Anllisis de la Complejidad Tecnol6gica 
(ACT), que presta a lo• paises en desarrollo que estAn accediendo a 
dicho sector o ampliando sus industrias de bienes de capital? 
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