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I. INTRODUCCION Y RESUMEN DEL EVALUADOR 

1. INTRODUCCION 

El presente informe es el resultado de un estudio 
comparative de los procesos de Privatizacion, Reconversion 
Industrial y Promocion de Inversiones Extranjeras en tres paises 
latino~mericanos: Costa Rica, Mexico y Venezuela, realizado con 
la finalida~ de contribuir a la formulaci6n de u: programa de 
asistencia tecnica a Venezuela en estas areas. 

Aun cuando las terminos de referencia de la consultoria 
cantratada per ONUDI no lo requeria de esta forma, se decidio 
efectuar un analisis separado de las tres procesos y no solo de 
la politica econ6mica que las respalda, toda vez que a pesar de 
conservar entre si una muy estrecha relaci6n, cada proceso no 
solo es manejado independientemente par instituciones de distinta 
naturaleza, sino que ademAs, cada uno de ellos guarda una 
dinamica propia que hace que se encuentren todos, en el momenta 
actual, en fases distintas de su ejecuci6n. 

2. 083ETIVO Y METODOLOGIA DEL INFORME 

El objetivo primordial de este papel de trabajo es el de 
identificar campos en lo que Venezuela podria beneficiar de la 
experticia tecnica con que cuenta ONUDI, en funci6n de la 
evoluci6n y de las resultados de las procesos en Mexico y Costa 
Rica, tomando en consideraci6n el papel que la cooperaci6n 
internacional ha jugado en el desarrollo de los mismo5. 

Este informe refleja las conclusiones alcanzadas al cabo de 
una serie de visitas a las m~s altas autoridades de las 
instituciones publicas y privadas que administran estos procesos 
en los tres paises. Este informe examina en detalle a lo, mismos 
dentro del contexto hist6rico en que se desarrollan, identifica 
el marco ccnceptual politico que lo sustenta, de~cribe las 
instituciones que intervienen en su intrumentacion, menciona la 
cooperacion tecnica rer.ibida de fuentes internacionales para 
apoyar los procesos, evalua sus resultados y expone la situaci6n 
actual que presentan dado el hecho de que todos ellns 5e 

proyectan hacia el future coma planes de sustantiva interP.s para 
cada una de los gobiernas. 

La investigaci6n detallada de la politica que inspira las 
actudc1ones qubernamentales en estas areas, y la informacion 
recabad~ sabre las mecanismos e instrumentos utilizados para 
lograr las fines t~azados en Costa Rica y Mexico y su comparac1on 
con las proceso~ que apenas se inician en Venezuela, fue la 
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metodologia de analisis utilizada para alcanzar el prap6sito de 
evidenciar las debilidades que presenta el caso venezolano y su 
posible carrecci6n a traves de la asistencia que provea ONUDI, la 
que debera tamar cuenta del aprendizaje ya realizado par las 
otrcs paises examinados. 

Asi pues, lo exp~esto en este papel de trabajo, debera 
servir de marco de refere~cia para el diseno de un proyecto de 
asistencia t~~nica para apoyar a Venezuela en lo laryo de la 
instrumentaci6n de las planes que ya se han disenado para atender 
a las necesidades colectivas en materia de reconversion 
industrial, promoci6n de inversiones, particular~ente 

extranjeras, y privatizaci6n. 

3. SIMILITUDES Y DIVERGENCIAS ENCONTRADAS EN LOS TRES 
PAI SES 

Llama poderosamente la atenci6n el hecho de que, con la 
distancia propia del memento en que se inician y con las 
diferencias que derivan del tamano y estructura de las distintas 
realidades econ6micas, las tres paises experimentaron, en un 
momenta dado de su historia econ6mica, el agotamien~o del modelo 
de crecimiento aplicado par 1ecadas, lo que se expres6 
fundamentalmente, a traves de una aguda crisis de ca?""acter 
estructural. 

Estas naciones habian basado sus estrategias de desarro'.lo 
en la aplicaci6n de lrn esquema de sustituc16n de il'l'po!""tacione3 
1ue trajo coma consecuencia el crecimientc de secto?""es 
manufacturercs extremadamente protegidos, sin ventajas 
c~mparativas re3les, y sin escalas ni eficiencia, y orientado a 
produc1r un~ dmplis1ma gama de bienes y servicio~ par3 mercad~s 

domesticos .-eiativamente pequenos. 

Ademas, las tres paises soportaban sus ne~e~idades 

crecientes de importaciones, en lo~ inqresos producidos per 
exportac1ones tradicionales sujetas a fluctuaciones 
internaciona!es de toda indol~, que ro solo se tradt1jeron e~ un 
deterioro de los terminos de su intercambio, sine que ~antuvieron 
~on un alto grade de vulnerabilidad, al sector ~xterno de sus 
economias. 

Por otra parte, el recurse a importantes endeudamientos 
e:<::ernos y el !5erv1cio de <?sta de·;da I imit6 la capa-:idad de estos 
paises de destinar recurses a estimular, a trav~s ~e inversiones, 
el crecimiPntn o fortalecimiento de las sectore~ producti~os, a 
lo que se ~urno un estancamiento del f1'Jjo de cap1tales de r1esgo 
del e"tr<1n.1ero. 

,, 
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~e encont~aron come elementos comunes de la manifestaci6n de 
la crisis, important~s deficits fiscales y de las bala=as d~ 

pages, insuficienca de ahorro interno, fuga de capitales, 
deterioro de la situaci6n de las reservas internaciondles. 
desaceleraci6n de las inversiones, dist~rsiones en las ~er~ados 

monetarios y cambiarios e inflaci6n. 

Estas naciones reaccio~arcn arte la situaci6n iniciardo un 
proceso de reformas estructurales destinados a ~lcanzar, e1 el 
carte plaza, el equilibria macroecon6mico y a prornover el 
crecimiento dentro de un nuevo esquema abie~to de desarrcllo. 

Los aspectas comunes mAs relevantes tienen que ver ca1 el 
diseno de rec1ente data de las estrategias para lograr el fin 
~ltimo de la expansi6n econ6mica. Costa Rica y Mexico a comienzos 
de las anos 80 y Venezuela a finales de la decada, se 

trav~s de planes disenadcs par SU gobier-no, 

rara 5:'Ste,-.er e: r:!<:sarrollo y mc•ier-1iza··se ~" t<'>·-~i··c·c ·!-: -3'~-;;:':=·· 

las est:·u·::tl.;ras del pais a ::na ~ue•.·a ·-e-3!idad :.a::io···:ll e 
i1ter~acicn~l. a t~a~~s 1e la via de la ~acio~alizaci6n de 13 
a=tiuidad esta~al e~presada er t~rmi~o~ de privat1zaci~~. , de !a 
activ1dad privada expresad3 P~ t~r~in~s de ~orler1•1zari6~ ~ 

reco~versi6n industrial. 

a) La Privatizacion de Empresas Estatales 

Cuando la situaci6n financiera de las Gobiernos se hizo de 
dificil manejo y al coincidir este momenta con el de la puest3 en 
marcha de un programa de ajustes estructurales, fue a~n mas 
evidente la urgencia de alcanzar una mayor efic1e~ci~. 

racaonalidad y fortalecimiento de las instrumentos de palitica 
econ6mica disponible y, en particular, de las entidades 
paraestatales y empresas publicas. 

Se hizo imperative eliminar lo accesorio y concentrar la 
activida~ del Estado en lo fundamental, ordenar la situaci6n de 
las empre~as e~ la~ que el sector publicn debe permanecer y 
promover la participaci6n de la iniciativa ·privAda y social en 
aquellas Que par su naturaleza, el Estado n~ debe conservar para 
incorporarlos al logro de las objetivos nacionales. 

Esta nueva visi6n de su propio desarrollo hizo aun m~s 

evidente la necesidad de racionalizacion del rel del Estado y al 
~econocer que su excesiva participaci6n coma empresario en la 
economia. no constituye un componente sano de las nuevos esquemas 
de sincerac1on y de apertura, se aceleran y profundizan las 
programas de privdtizac16n / desincorporaci6n de em~resas, a 
traves de las innumerable~ vias identificadas coma viables para 
transferir su propiedad o su gesti6n a los sectores privados. 

Lds vias seleccionadas, la rapidez de los proc~sas, las 
instituciones que manejaron y su nivel de concrecion vari6 en los 
tres pai"e-:;. 
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Cc$ta Rica, que se inicia en estos trAmites en 1Q83 ha 
completado para el presente, l~ mayor parte de las procesos de 
t~ansferencia de entidades paraestatales. 

Es indudabl~ que un factor decisiva en Pl exito y la rapidez 
de estas operaciones se debe a la incorporaci6n de un mecanis~a 

de fideicomis~ que manej6 irnpo!-tantes recurses provenientes de 
asist~ncia ~inanciera externa, para sortear las dificultades y 
rigideces encontradas en la legislaci6n que norma~a las ventas de 
actives del Estado. 

La ayuda 
posibilidad de 

la financiera externa brind6 a Costa Rica 
deslastrarse de c.oduccianes inef:cientes en 

candiciones fa~orables al pais, 
perdidac per parte de FINTRA. 

hat:~ndose absorbido importantes 

El cas~ mexicano es digno de considera=ion, toda vez que el 
proceso iniciado en 1983 se fue dotando progresivamente de 
instrumentos institu=ionales, de politicas operativas y de un 

regimen legal que al ser legitimado a traves de la publicaci6n 
de las procedimientos de venta par parte de la Comi~i~n 

Intersecretarial Gasto-Financiamiento en 1987 dieran 
transparencia y legalidad al proceso. 

El hecho mismo de haber mantenido cada operac1an dentro del 
organismo tute!ar de adscripci6n de cada unidad productiva no 
solo si~plific6 las procesos sino permitic ca~ tratamie~to 

simultaneo a ~uchos de ellos. 

La adaptaci6n de estos mecanismos ya ampliamente probados al 
case de Verezuela es un tema a ser estudiado en profundidad. 
habida cuenta de las coincidencias existentes en la conformaci6n 
de las sectores paraestatales de ambos paises, en las que la 
caracteristica basica es la diversidad y numero de irstitucior:es 
privatizables, el alto componente de industria basica, la 
participaci6n de fuertes sectores laborales interesados en 
intervenir en las ~peraciones / la r~sistercia publir.a a aceptar 
la desincorporaci6n de gran cantidad de actividades calificadas 
de carActer estrategico. 

Venezuela por su parte, a~n cuando desde hace varies lustres 
comenz6 a concretar ventas de empresas publicas d partict1lares, 
es apenas ~on el advenimiento del nuevo gobierno en febrero de 
1989 ~ue se plantea la Privatizaci6n coma un objetivo de cn~to 

plaza. 

Este pais se encuentra en un estadio muy inicial del 
proceso privat1zador que intenta insertarse en el mundo mas vasto 
de la reordenaci6n del rel del Estado en el sector productive, y 
relacionarse co~ la r?estructuraci6n de las empresas del Estado. 

Alli ~~tAn ya trazadas linea~ muy gruesas de un marco 
conceptllal que comenzarA a generar political!: en hrev'? plazo y a 
concretar operaciones que servirAn de experiencias piloto para el 
rP-sto dP.l proceso. 
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El F:v entidad ~utelar de las o-1vatizaciones. Pst~ ya 
:nici3ndn 1os pracesos de t1-ansferenc1~ de Bancos Estatales y de 
establecimientos hoteleros. 

Pere pr~cticamente 

defin~r las estructLras 
transferercias. 

tado esta par hacer. ~ome1z3~dc 

in=titucianales que ad~inistrara~ 

b) Reconversion Industrial 

per 
l <l S 

fn esta are3\ se encontraron en lcs tres pai7.es 
caracteristicas muy similares en cuantc al impacto producidn par 
las medid3s de ajuste estructural y las politicas je apertura 
comercial. 

En Mexico, C~sta Rica y Venezuela un u~iverso muy numeroso y 
diversificadc de unidades productivas se esta v1endo fuertemente 
afectadc par la comaetencia ext~rna v esta requiriendc je 
a~ecuaciones q~e permit~~ alcan:ar la modernizac16n y la ple~2 

competitividad a trav~s de la ircorporaci6n de altos ni~eles 

tecnol6gicos que pro~uevan !a pra~uctividaj y la efi=iencia er 
terminos internacionales. 

Mexi-::o ha escogido la via de el iminar la intervenci6n de! 
gobierno pdra dejar que las fuerzas del merca~o se encarquen del 
equi!ibrio ecQ~o~ico. 

La politica industrial tiende a favorecer las nuevas 
inversiones en ~re3s manufactureras y de maquilas, la politic~ 

comercial ha generado in~trumentos para hacer atractiva a l~ 

activid~d e~portadora, se han dotado de herramientas financipras 
blandos a las empresas para e~frentar sus obli~aciar2s externas 
y, a trav•s de compromises ccn los sectores laborales y 
efTlpresariales se ha recabajo una importante coo~eracic,n pa.-a la 
desaparici6n de c:ontroles de preci:Js y control de inflaci6r1. 
Pero, 1e manera general las empr~sas afect~das par las refor~as 
macroeccn6m:c:as han debido gener~r sus ~ropios mecanismos de 
ajust2. 

En Costa ~ica, la reconversion i~dustrial h~ sido una 
actividad en la que el Gobier-no, t.r'<b'ljc.dores y empresario"' heir• 
debido in·.1olucrar·se de mariera nct1va de manera de cnr:seguir· 
~itigar el efecto pernicioso de la apertura cam~rci~l. 

El E<Stad(') a traves del programa cle Recon·1er~.i6n !r.d1.1str· 1al 
formul~d'J '?n abril de 1989 formul6 planes muy estructL.rados pnra 
apoyar .') la•J unidades producti·.1as en -:;us procesos '1e innovar:1-;r 1 

tecnol(jgir::a, defini6 a,..1?:35 l idPrP.S di? prnducc:i6n para cltPnC ion 
pricritaria, r1-e6 •.Jnidades ,1dministrativas ccn tarea:. e-:,pe:-if1r:ac.
para ,lt:enci:Jn ·3uosector·ial y contrat.6 asis+;1?nr:i.=i tecrir·a 11<=· 
variadd naturalez~ para apoyar las procesos. 
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Venezuela aun no encuentra su camino en este ramo de la 
actividad econ6mica. Un a~o han dedicado las a~toridades 

gubernamentales a la reestructur~~ion de la institucion que 
tendr~ ~ cargo las procesos de ~econversian y que, a la vez, 
generara la pcJitica d~ntro d~ ld cual se insertaran las 
actividades manufactureras. Asi el Ministerio de Fomento se 
convertira en el Ministerio de Industria y Comercio con toda una 
estructura gerencial y operativa adaptada a los requerimientos de 
la nueva dinamica ecoromica 

En los lineaMientos del VIII Plan de la Nacion estan 
definidos ya las objetivos y la estrategia industrial que regira 
la actividad industrial, pero apenas se comienza a avanzar en el 
diagnostico de sectores o en la formulacion de planes coherentes 
de atencian a empresas vulneradas o a sub-ramas de actividades 
que requieran de politicas especificas o de mecanismos de 
sustento. 

En materia financiera se estan negociando mantes 
considerables de recu~sos provenientes del Banco Mundial para 
asistir a unidades ;.rcd•ictivas con planes de reconversion y <se 
han recabado impor!~ntes ofertas de cooperacian t~cnica para 
asistir a quienes gerenciaran estos procesos a nivel 
gubernamental 

Existe una inte.-esante iniciativa privada para desarrol lar 
una experiencia re~ional piloto en un area geografica de alta 
concentracion industrial que se encuentra igualmente en su etapa 
de formulaci6n pre~irn!nar. 

Parecier~ evidente, pues, ~ue en Venezuela hay terreno para 
iniciar todo genera de actividades ce apoyo a las procesos de 
reconversion, toda vez que una vez dotados de una estructura 
institucional id6nea para dirigir la politica y disenar los 
instrumentos, aun es~a se encuentra en etapa de definici6n del 
plan de acci6n con el que se aplicara la estrategia tambien ya 
formulada. 

c> La Promocion de Inversiones 

Costa Rica, Mexico y Venezuela par igual han venido 
evolucionando rapidamente en esta area hasta un punto en el cual, 
aunque desfasados en el tiempo y, en el case venezolano con un 
cierto retraso, se encuentran activamente envueltos en una 
estrategia politica de atracci6n de capitales y tecnologia que ha 
pasado, en reciente fecha, a ser prioridad nacional, aun cuando 
las instrumentos, los estilos y el diseno de la promocion varian 
considerablemente de un pais a otro. 

Los aspectos comunes a estos tres paises y a la inmensa 
mayoria de las paises del continentP latinoamericano nacen de la 
filosofia compartida de que las recurses de capital foraneos son 
indispensables para complementar la insu~iciencia de generacian 
de ahorro interno y que par tal motive, aun cuando debe existir 
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un marco legal claro dentro del cual 
insertarse con comcdidad, este debe 
orientarse a que: 

~~t~s capitales 
ser flexible y 

pueden 
debe 

Los procedimientos de autorizaci6n sean 
expedites y transparentes. 

automaticos, 

Los tramites se simplifiquen, definir.ndo los requisites con 
precision y dando fluidez i;istitucional a las 
procedimientos. 

Se aproveche al maxima el aporte tec~cl6gico y el acceso a 
las mercados que viene asociado a la inversion. 

Se creen los mecanismos para que la inversion de terceros 
paises no generen presi6n adicional sabre los mercados 
financieros nacionales. 

Al examinar el case de Costa Rica, se observe uno de las 
ensayos mas exitosos de promoci6n de inversiones foraneas del 
continente, con impactos inmediatos y cuantificables en la 
economia. 

Buena parte de los resultados son atribuibles al hecho de 
haber ubicado esta responsabilidad fuera del area de acci6n 
gubernamental a~n cuando las politicas emanadas del Estado 
gravitan de manera clara sabre este proceso. El inequivoco 
estilo empresarial y la estrategia gerencial privada aplicada 3 

la promoci6n ha side un factor clave del exito en el diseno de la 
estrategia, manejo de instrumentos, e incentives a los cuadros 
profesionales que la administran. 

Seria injust~ no mencionar que la fuerte inyecci6n de 
recurses a este programa, provista per la Agencia Internacional 
para el Desarrollo de los Estados Unidos, y el establecimiento de 
las 7 oficinas regionales de promoci6n que esta ayuda les 
permite sostener en el exterior, juegan tambien un papel 
primordial en la feliz consecuci6n de las objetivos que el pais 
se traz6 en esta materia. 

Es este un ejemplo de concertaci6n entre el sector publico, 
el privado y la asistencia tecnica que arroja resultados 
verdaderamente tangibles. 

Mexico dispone en la actualidad de mecanismos de promoci6n 
de inversiones que no se dieferencien mucho de las 
tradicionalmente aplicados por otras naciones del Ccntinente. La 
flexibiliza1-i6n de su r9gimen legal de inversiones extranjeras 
parece ser el principal instrumento, junta con los esfuerzcs 
realizados por NAFIN en el proyecto recientemente creado para 
asistir ~ trav~~ de la inversion extranjera a empresas que lo 
requieran dentro de sus propios ~rocesos de mcdernizacion, ~l 

cual cuenta con la asistenc1a del PNUD. 
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El Plan de trabajo que en esta Area ha propuesto la Comision 
de Promoci6n tampoco es demasiado novedoso y va dirigido a 
identificar faros de inversion a nivel internacional, busqueda de 
areas de intE es para atraccion de capita!es, establecimiento de 
un banco de proyectos y obtenci6n de fondos de empresas 
individuales a atraves de un fideicomiso. 

La experiencia mexicana no aportarA mucho al caso de 
Venezuela toda vez que este ultimo pais ha acumilado ya amplia 
experiencia en el manejo de estos mecanismos y se orienta mas 
bien, en la actualidad hacia actividades de promocion menos 
generales y mAs centrados en la ider.tificaci6n de proyectos 
especificos para ser ofertados a socios potenciales determinados, 
poseedores de tecnologias adecuadas y del manejo de lcs mercados 
externos. 

Venezuela recien acaba de finalizar la mas importante 
adecuacion de su regimen legal el cual se ha flexibilizado de 
manera radical ~ara generar un interes renovado de las negocios 
internacionales en un pais de condiciones aventajadas en cuanto a 
provision de recurses naturales, bajos costos de mano de obra y 
de produccion, ubicacion geogrAfica y estabilidad politica, 
social y laboral. 

A esta desregulacian se adiciona la adecuaci6n de las 
estructuras institucionales que administran la politica de 
~ontrol y de promoci6n de inversiones y d~ transferencia de 
tecnologia. Venezuela no solo ha eliminado la mayor parte de las 
requisites procedimentales que entraban en establecimiento de 
empresas con capital extranjero, sino que se ha dotado ademas de 
un marco institucional promoter y concertador para sustituir al 
regulador de antano. 

La a~istencia que requiere el pais es aun variada ya que 
apenas comienza a dibujarse una estrategia promocional que el 
gobierno desea revestir de gran agresividad y especificidad. 

ONUDI cuenta con instrumentos de promocion que puedieran 
servir de importante soporte a la iniciati gubernamental a 
traves de las actividades de su red de J, . y ademas podra 
contribuir a materializar la cooperaci6n del sector privado a 
traves del diseno de un mecanismo que traslade la responsabilidad 
promotora a las sectores empresariales. 

El examen y la adaptaci6r. de la experiencia costarricense 
pudiera ser, a estos efectos, particularmente util. 

4.- Asist•nci• T•cnic• Propuest• p•r• Venezu•l•. 

A manera de conclusion se reproduce la proposicion resumida 
que es pre~enta~a ~l final de este informe sabre las distintas 
tareas que podrian ser objeto de la cooperaci6n tecnica de ONUDI 
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a Venezuela, hacienda enfasis en el hecho de que su puesta en 
ejecuc1on, durante un periodo de dos anos, podrA necesitar de 
recu~sos del orden de US S 500.000 a ser compartidos con el 
Gobierno de VEnezuela. 

AREA 

Privatizacion 

~romocion de Inversiones 

ASISTENCIA REQUERIDA 

l> Diseno de normativa 
legal. 

2> Definicion de proce
dimientos unifarmes de 
valoracion, oferta de 
oportunidades en los 
mercados externos. 

3> Busqueda de socios 
internacionales para 
las transferencias de 
propiedad. 

4) Desarrollo del marco 
institucional adecuado 
para administrar los 
procesos. 

S> Desarrollo del proceso 
de racionalizaci6n del 
Area de telecomunica-
c iones incluyendo 
modalidades de privati
ci6n para Compania 
Nacional de Telefonos 
de Venezuela. 

6) Desarrollo de los 
procesos de privatiza
ci6n de la linea aerea 
VI ASA. 

1> Establecim1ento de un 
banco de proyectos de 
inversion que haga 
enfasis en los prove
nientes del sector 
pr i vc1do. 

I 

MODELO A 
ADAPT AR 

MEXICO 

MEXICO 

MEXICO 

MEXICO 

BRASIL 

MEXICO 

ONUDJ 
VI EMA 
IPS 
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Reconversion Industrial 

2> Diserio de un plan 
para ubicar la res-
ponsabi l idad de la 
promoci6n e><terna en 
los sec tores e1npresa-
rial es con apoyo 
estatal. 

3> Formulae ion de un 
programa de formaci6n 
de promo tores de in-
version dirigido a 
agent es diplomaticos y 
consul ares. 

4) Selecci6n y promoc1on 
de proyectos especi-
ficos de comprobada 
rentabilidad para 
promoci6n directa. 

5> Difusi6n de metodolo-
gias de evaluaci6n de 
proyectos industria-
les CPROSPIN y COMFAR >. 

6) Creaci6n mecanismo 
institucional de con-
certacion con los 
sector es privados. 

1> Apoyo al programa de 
reconversion industrial 
regional propuesto por 
CONINDUSTRIA para una 
zona piloto: El Estado 
Car.sbobo. 

COSTA RICA 

ONUDI 
VI ENA 
COSTA RICA 

ONUDI 
IPS 

ONUDI 
IPS 

COSTA RICA 
MEXICO 

COSTA RICA 
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II. MEXICO. 

1. ANTECEDENTES V ENTORNO ECONDl1ICO ACTUAL 

Desde mediados de la decada de los 60 algunos indicadores 
senalaban en Mexico el inminente agotamiento de la etapa de 
crecimiento basado en un esquema de sustituir importaciones. Sin 
embargo las dificultades propias del abandono de una estrategia 
que habia permitido el fcrtalecimiento de un aparato de 
producci6n diversificado y ere· 1ente, no permitieron introducir 
cambios estructurales de fonoc y se escogi6 la via de compensar 
la c~rdida de dinamismo v el J-~ilitamiento de la produccion, con 
Medida~ par~ ~ume~ta~ !a de~anda interna, in=re~entando los 
subsidios. 

A l 3s 
derivan de 
riei::esidades 
er-ogai:: io.,es 

difi.cultade-: existentes se fuero'1 SL!rnando las q..;e se 
la ateni::i6n -eq,;n!-i.da por parte del Estadc de la: 
de una poblac1on i::~ecient~, traducidos en elevadas 

p~blicas, sieMpre insufii::ie~tes. 

Durante los a~os setenta el endeudam1ertc eMterno me~ica10 

ayud6 a frenar el deterioro ec6n6mico, pero el pais se vi6 
envuelto en un ciclo de pericdos intermitentes de crecimiento, 
seguidos de periodos de recesi6n que, unidos a las ajustes a la 
paridad cambiaria y a lo~ -ecios, que tuvieron que implementarse 
cuando los desequilibrios se tornaron demasiado graves, minaron 
en su raiz la posibilidad de estabi!izar la Economia sin producir 
~n agudo cambio estructural. 

Sin embargo, el aumento exponencial de los precios de! 
petroleo Que intervino en aquel memento, motiv6 el aplazamiento 
de las refo:mas necesarias en la estructura de la Economia y el 
flujo de recurses que gener6, complementado por un mayor y m~s 

acelerado acceso al credito externo, permitieron al Estado 
involucrarse en cos~osos proyectos de inversion cuya viabilidad 
economica dependia del mantenimiento de un ritmo elevada de 
demanda interna. 

Al revertirse la tendencia de las precios petroleros Mexico 
dej6 de ser un receptor neto de fondos externos y se encontr6, a 
partir de 1982, en una situaci6n caracterizada par una deuda 
externa excesiva, insuficiencias fiscal es importantes, 
inestabilidad y deficit de balanza de pages sumamente elevada y 

una crisis estructural tan aguda ante la cual y~ fue imperative 
actuar. 

En un contexto internacional marcadamente distinto al que 
habia caracterizado a la economia en anos anteriores, Mexico 
emprendio u~ proceso de cambio gradual pero drastico que 
comprendi6 la transformaci6n de la planta productora, la 
elevacion de la eficiencia de la Economia, el desarrollo del 
sector exportador, el sane~miento de las finanzas publicas y la 
ree~tructurac16n del sector paraestatal. 
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Les avances experimentados per el pais en los ultimas 5 
anos, en la correcci6n de los agudos desequilibrios estructurales 
han traido consecuencias altamente positivas al conjunto de la 
Economia, aun cuandc los mismos han representado un alto costc 
soc!a! y ha~ ocasion3do impactos desestabilizadores en todos los 
niveles del acontecer econ6mico. 

Fue necesario producir una adecuaci6n de todas las fuerzas 
activas del crecimiento a con1iciones y niveles de exigencias 
diferentes y este reacomodo ha requerido del concurso active de 
todo5 lcs protagonistas del acontecer nacional: e~presarios, 

trabajadores, medics politicos y empleados gubernamentales. 

Sin embargo, a pesar de que la politica y las medidas de 
~eforma estructural formuladas durante el gobierno de Miguel de 
la Madrid han comenzado a producir ~u efecto reactivador, las 
problemas acumulados en varias decadas no han podido ser 
corregidos en cortos anos. Ello obedece en primer lugar al 
adverse medic externo, caracterizado por t~rminos de intercambic 
altamente deteriorados, en el cual Mexico ha resuelto insertarse 
eficientemente a traves de una apertura total de las fronteras 
comerciales, debido, en segundo termino a la debilidad propia de 
su aparato productive disenado para atender protegidamente las 
necesidades del mercadc interno, y debido, por ultimo, a la 
necesidad de destinar porcentajes muy elevados de sus ingresos y 

de su PIB a servir la deuda heredada de epocas anteriores. 

Per otra parte, a partir de 1987 la inflaci6n entr6 en una 
aguda espiral de efecto pernicioso, ~ropiciada par la 
transferencia de recurses al exterior, que necesariamente 
afectaron la balanza de pages y el tipo de cambios. 

Estas limitaciones, unidas al alto crecimiento poblacional 
mexicano configuran un ambiente en el que el producto se ha 
estancado, con una tasa de crecimiento prActicamente nula, existe 
insuficiencia de empleos y el pa~er adquisitivo de las salaries 
continua deteriorAndose con el consiguiente perjuicio para 
grandes masas de la poblaci6n, la generacior de recurses internos 
ha disminuido considerable~ente y el flujo de capitales de riesgo 
se ha detenido. 

Oentro de ~ste cuadro en 1988 5e logra reducir la inflaci6n 
de manera significativa coma consecuencia de ajustes fiscales, 
monetarjos y crediticios y gracias a la concertaci6n social de 
precios formulada y puesta en practica dentro del Marco del 
Pacto de Solidaridad Eco~6mica. 

Al ser este Pac~o sustituido durante el actual gobierno por 
el "Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Econ6mico'' se 
continua el esfuerzo de todos lo5 actores civiles y 
gubernamPntales por consolidar la e~tabilidad de los precios lo 
que pasa a ser una primera prioridad del gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari y del Plan Nacional de Oesarrollo. 
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Dentrc de las avances obtenido3 par este Progra~a de 
reajuste dentro del carte plaza de gobierno transcurrido, se 
encuentran, ademas de la reduccion de la infla-::i611, la 
racionalizacion de la politica de comercio exterior, el 
fortalecimiento de las exportaciones no petroleras, la 
desincorporacion de empresas del estado a trav~s del ~eca:iismo de 
privatizacion y ia capitalizacion de las empresas del pais a 
traves de la reducci6n de su endeudamiento. 

2. PLAN NAC I ONAL DE DESARRDL.LO 

La estrategia economica propuesta en el ultimo Plan Nacional 
de Desarrollo formulado en 1989 tiene dos metas prioritdrias: 

Est as 

Alcanzar una tasa de crecimiento cercana al 6 'l. anual 
come condicion par~ proveer empleos seguros y bien 
remunerados para la creciente fuerza labora~. 

Consolida~ la estabilidad hasta reducir el ritmo anual 
de aumPnto de las precios a un nivel comparable al de 
Jos socios comerciales, que en la actualidad se 
ubica en un rango cercano al 5% anual 

mctas deber~n ser alcanzadas mediante: a> la 
estabi!iz~ci6r continua de las fuerzas econ6micas, en particular 
las precios, la inflaci6n y la tasa cambiaria; b> la ampliaci6n 
de la disponibilidad de ~ecursos internos para la inversion 
product1va, a traves del fortalecimiento del ahorro y de la 
atracci6n de cap1tales del exterior; c> la modernizaci6n 
economica, entendida ella como la creaci6n de un aparatc 
productive competitive en termi~os tecnologicos, de eficiencia y 
productividad. 

A continuaci6n se revisan los aspectos re!evantes de la 
Polit:ca Econ6mica mexicana en las tres ~reas objeto de este 
informe y se rese~an, de manera mAs detallaca, las irstrumentos 
dise~~dos de"tro de cada uno de los sector~s: Reco1versi6n 
Industrial, Promoci6n dP. Jr.versiones Extranjeras 1 Privat1zaci6n, 
para producir el efecto ~·:;per.:ido en el contexto de! Plan Nacional 
de Desarrollo, actualm~nte en p:oceso de aplicaci6n. 

La5 medidas y los resultados obtenidos en otra5 Areas del 
acontecer er:on6mico aun C1Jando sor en extrema relevartes par-a 
entender el conjunto de la evoluc16n mPxicana, no son e~aminadas 
por atenerno~ estrictamente al objPto de la investigaci6n. 
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3. PRC»IOCION DE INVERSIONES EXTRAN.JERAS 

a> l"'larco Conceptual 

Dentro del espiritu imperante a nivel gubernamental a raiz 
de la adopci6n de medicas de apertura econ6mica que tuvo lugar en 
!a decada pasada, ha tomado especial relevancia la actitud 
progresista y flexible que se viene asuMiendo desde hace cierto 
numero de anos en Mexico cuando a la atracci6n de ~apitales 

extranjeros. 

Mex~co ha pasado, de ser un pais regulador, controlador y 
defensor a ~ltranza de un sentido de soberania mal entendido y 
que apenas toleraba, bajo condiciones bastante restrictivas, el 
flujo de recurses de inversion del extericr, a defender ~na 

posici6n a!tamente promotora de la inversion fora:1ea. 

Existe hoy conciencia plena dentro del Estado y dentro de 
los medias empresariales, de que una apertura de esta ~aturaleza 
permitira a la planta productiva aprovechar las inversiones 
tecnol6gicas, aumentar la productividad y beneficiar de los 
canales y destrezas de comercializaci6n de las potenciales socios 
de ultrarrar. 

Las tareas disenadas par los sectores publicos meYicanos 
para atraer capitales y tecnologias extra~jeras se in5criben 
dentro del contexto de la necesidad de ampliar la disponibilidad 
de recurses para el crecimiento de los sectores ~roductivos, 

consagrada en el Plan Nacional de Desarrollo form~lado en 1989. 

La abrupta reversion del fluja de recurses del exterio~ 

unido al deterioro tambien subito de las terminos del intercambio 
ha ocasionado una situaci6n critica de falta de generacion de 
ahorro interno, publico y privado, que determina la paraliza=ion 
de las inversiones en casi todas las actividades economicas 
productivas. 

En las ultimas 5 a~os, la insuficiencia de la inversion 
determin6 un estancamiento del producto interno bruto, per lo que 
para obtener, a fin del periodo presidencial actual, una tasa de 
crecimiento econ6mico del 6% anual el cceficiente de inversion 
deberia gradualmente incrementarse en ur. 6Y. igualmente. 

Ademas del esfuerzc que se realiza para fortalecer el ahorro 
interno de caracter privado para lo cual se dise~an mecanismos 
financieros de diversificacian de riesgos y de otorgamiento de 
creditos a mas largo plaza, asi come de ~acionalizacicn del 
rendimiento del dinero, el Estado intenta, al mismo tiempo, 
desarrollar medidas para fortalecer las finanzas publicas, tales 
coma la contraccian del gasto ccrriente, a fin de gen~rar ahcrro 
par parte del Estado. 
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Pero las rezagos de inversion propiciados par las dificiles 
condiciones que tuvo que enfrertar la Economia en los ultimas 
anos es de una amplitud tal, que el ahorro interno no puede, par 
si solo, generar el impulse que requiere la consolidacion del 
proceso de recuperacion del dinamismo econ6mico. 

Se ha hecho, pues, necesario, a raiz de la critica situaci6n 
econ6mica, establecer una politica clara de atraccian de 
capitales extranjeros que complementen este insuficiente ahorro 
nacional y que aporte el beneficio de las tecnolo~ias que 
comunme~te vienen asociadas, asi come el acceso a las mercados 
de terceros paises. El proposito del Gobiernc Mexicano es llevar 
del 10% actual a un 15% o 20% la participacion de capitales 
externos en la inversion total del pais. 

Esta politica de aliento a la inversion privada se inscribe 
dentro del marco de la estrategia de apertura del mercado 
nacional, lo que evita que las empresas forAneas puedan gozar de 
beneficios e~traordinarios provenientes de mercados protegidos, y 

desalienta la fabricacion de productos de mala calidad y el use 
de tecnologias obsoletas, practicas que suelen ser comunes en 
economias cerradas a la competencia externa. 

Considera el Estado mexicano que la inversion extranjera es 
bene~ica por cuatro razones: 

Genera empleos di rectos, indirectos, permanentes, y 

bie~ remunerados. 

Provee al pais de reLursos frescos. 

Aporta tecnologia moderna para la planta industrial. 

Alie~ta el esfuerzo exportador del pais. 

En las a~os recientes, las acciones del gobierno se ha" 
encargado de lograr que esta inversion se dirija hacia sectores 
generadores de fuentes de trabajo, sectores de desarr~llc 

tecnol6gico, ~rea de exportaciones, turismo y nuevos polos de 
de~a~rollo en general. 

bl Entorno Legal. 

Dentro de este marco de actividad promotora el mas 
importante P.sfuerzo gubernamental ha sido efectuado a nivel de 
la desregulacion de la actividad. Recientemente, en mayo de 
1989, intervino la principal medida adoptada dentro de este nuevo 
enfoque, cual es la promulgar:i6n del Reglamento de la Ley para 
Promover la Inver~i6n Mexicana y Regular la Inversion Ex~ranj~ra. 
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Vale la pena destacar el hecho de que desde el nacimiento de 
la Ley de Inversiones Extranjeras en 1973, su Reglamento no habia 
sido expedido, habi~ndose normado esta materia a trav~s de las 
rescluciones de la Comisi6n Nacional de Inversiones Extranjeras y 
el Reglamentc del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

Los principales avances consagrados en el citadr instrumento 
legal son los siguientes: 

b.1. Autorizaci6n automatica 
extranjero hasta 100% de 
actividades no reservadas 
siempre que se cumpla con las 

para inversion di rec ta del 
capit~l accionario en las 

al Estado u a las mexicanos, 
requisites siguientes: 

Manto de 
d6lares. 

inversion no superior a 100 millones de 

Recurses provenientes del exterior. 
Ubicaci6n en las zo~as de menor 
economica. 
Equilibria de balanza de divisas de la 
las tres primeros anos. 
Generaci6n de empleos y capacitaci6n y 
de trabajadores. 
Uso de tecnologia adecuada y 
n~rmativa de orden ecol6gico. 

concentrac16n 

empresa en 

entrenamiento 

respeto a la 

Las actividades reservadas al Estado, se encuentran 
e~tipuladas constitucionalmente: petr6leo y las demas 
hidrocarburos; petroquimica basica; explotaci6n de 
minerales radioactivos Curanio) y genera~i6n de energia 
nuclear; mineria Creservas nacionales: azufre, f6sforo y 

potasio> a que se refiere la Ley er. materia; electricidad; 
ferracarriles; comunicaciones telegraficas y 
radiotelegrAficas y banca. 

Las otras 13 actividades reservadas a las mexicanas, y en 
las cuales no ingresara capital extranjero, son : radio y 
television; transporte automotor urbane, i~terurbana y en 
carreteras federales; transportes aereos y maritimos 
naciarales; explotaci6n forestal; distribucion de gas; 
organizaciones auxiliares de credito; almacenes generales de 
dep6sito; uniones de credito; casas de cambio; casas de 
balsa; sociedades de inversion de renta fija; socierlades de 
solidaridad social, y cooperativas pesquer~s, sabre todo en 
la explotai::i6n de especies reservadas coma camar6n y 3b1Jl6.i. 

En las siguientes sectores, el capital extranjero ~odra 
participar en caliddd minoritaria, y hasta per 49% de los 
titulos: sociedades cooperativa~ de producci6n / mi~eria; y 
hasta 40%: productos '3ecundarios de la ind1Jstria 
petroquimica, autopartes, pesca Ccaptura>, ex~losivos y 
armas de fuego y arrendadoras financierds. 
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En la: demas ~reas, el capital extranjero podra ocupar en 
ciento par cier.to, y destacan entre ellas: la i~dustria 

automotriz, los bienes de capital, la rama textil, la 
agroindustria y la agricultura. 

b.2. Autorizaci6n automatica para !a ampliaciun de la actividad 
de las empresas oue ya cuentan con inversion extranjera, o 
para la operaci6n de nuevos campos de actividad, siempre que 
se realicen inversiones en actives fijos par lOY. del valor 
de las actives fijos totales de la sociedad existente y que 
se cumplan con las condiciones senaladas en el numeral 1. 

En las mismas condiciones anteriores se admiten 
automaticamen~? ampliacionec o fabricaci6n de nuevos 
productos en el case de empresas maquiladoras, altamente 
exportadoras o de comercio exterior. 

b.3. Autorizaci6n automatica para la compra de acciones de 
racionales par parte de extranjeros en empresas maquiladoras 
o exportadoras. 

~.4. Desregulaci6n 
restringidas. 

del de fideicomiso en zonas 

b.5. Simplificac:6n de tramites ante la Secretaria de Relaciones 
Exteriores para la constituci6n y moJificaci6n de 
sociedades. 

b.6. Creaci6n de dos nue~os esq11emas de participaci6n: 

Fideicnmisos de inversion temporal. 
Fideicomisos de inversion neutra. 

A traves de los fideicomisos de inversion temporal el 
gobierno mexicano puede autorizar a la inversion extranjera a 
participar, en forma indirecta, en actividades en ~ !e de otra 
forma no lo podria hace~. Este es el case de transportes aereos 
y maritimos nacionales y de la distribuci6n de gas, que estAn 
reservadGs a mexicanos, o actividades come la de autopartes, 
petroquimica secundar1a, mineria y todas aquellas s1Jjetas a 
limitaciones especificas, conforme lo senala el Reglamento. Este 
instrumento pcdra ser utilizado solo par aquellas empresas que se 
encuentren en una grave situaci6n financiera o que realicen 
nuevas inversiones para aumentar su producci6n o moderni7arse 
tecnol6gicamente con el fin de incrementar significativdmente sus 
exportaciones. La duraci6n ma:<ima de estos fideicomisos es de 20 
anoe. 

Por lo que respecta a las fideicomisos de inversi6r neutra, 
de ac~terdo al Reglamento, el gobierno podra autorizar -en a:as de 
fortalecer la inversi6n productiva a trav~~ del mercadc bursat~l
a cualquier empresa, s1empre qw~ cotice en balsa de valore~, a 
emitir series especiales de ~cciones que no confieran derechos 
corporativcs para ser adq1Jiridos via fide1com1so par una sociecad 
nacional de credito, que a su vez emitira certificados de 
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participaci6n ordinaria, y q~? puedan ser adquiridos par 
inversi~nistas extranjeros. Estos certificados de particioaci6n 
seran un instrumento de i~versi6n en bolsa que permita al 
invers1onista extranjero participar libre~ente en las Balsas de 
~alores Mexicanas. Al adquirir a trav~s del certificadc de 
participaci6n, los derechos econ6micos de su inversi6n y al no 
tener ingerenL·a en el manejo de las emisoras, se !e da el 
caracter de inversi6n neu~ra. 

En el area especifica que nos ocupa, cual es el a>ea de 
Promoci6n de Inversiones, se introduce el concepto de 
participac16n del sec~or privado en el desarrol!o de la Ecanomia, 
al establecer el Comit~ para la Pro~cci6n d~ Inversion en M~xi~o 

en el q~e est~n representados: 

- Secretaria de Comercio y Fomer.to Industrial. 
- Secretaria de Turismo. 

Secretaria de Relaciones Exteriores. 
- A~ociaci6n Mexicana de Bancas. 
- Csociaci~n Mexicana de Casas de Balsa . 
.. r:;--,:::""j:: Empres2rial !"1E"(icar>o par-~ Asuntos 

I "'t e ,.- n a~ i ~ ,-, ,i 1 :::-· ~: . 
- Nacio~al Firanciera. 

EstP c~mit~ esta ~resididc· per el tit'-"ld- j.:o '"" S-=> ..-piar-:-1 

de Co~ercic y Fo~ent~ Industrial <SECO~!I y ~!ene ~om~ fu"cis~~s 

princi~a!es las de establece~ las bases para !a imp!ant3ci~~ de 
I~ estrategi~ de prcmoci~n integral e t~~titucic~a! de la 
inversi6n, nacional y extr~~jera, quP concertada~ent~ ~e 

desarrolle p::>r 1-:t sectores publico y privado, instc-uMP.ntc:l:· tin::l 

asignaci6~ eficiente de recurses humanos y financieros para 
abarcar un mayor espectro del mundo en la p~omoci6n de la 
in~ersi6n hacia M~xico, establecer mecanismos ~ criterios para 
fcmentar la participaci6n financiera activa de institucicnes y 
organismos p~blicos y privados er el Comit~, orientar la 
inversi6n productiva hacia las sectores que mas convenga a l~ 

Economia de acuerdo a las lineamientos de las p:iliticas 
sectoriales. 

Ademas, de acuerdo con el Reglamento, la SECOFI d~bera 

elaborar un directorio nacional de inversionistas mexicanos 
interesados Pn real izar in·/ersiones en ascciar.1on ·::C'n otros 
inversionistas me~icanos o extranjeros, y un Latalogo de 
propuestas y proyectos de inversion a realizarse en el pais 1 pa~a 

identificar a inversionistas mexicanos o extranjeros que tengan 
inter~s en participar en la ealizaci6n de tales proyectos o en 
proveerles materia prima, partes, componentes o servicios. 

c) Aspectos Institucion•les y Normas Procediment•les. 

Dos institucione-s e5tatales se ericuentran a cargo ~c la 
instrumentar.ion de I~ politica e~tablecida par el Estado M~xir.a~n 
en materia de Promoci6n de Inv~rsiones: ld Nacional Finan~iera, 

banca d~ fomento industrial m~s importante del pais. ad~crit~ a 
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la Secretaria de Hacienda y C:edito Publico y la Secretaria de 
Comercio y Fomente Industrial <SECOFI>. SECOFI es la entidad 
estatal encargada de fijar los lineamientos y formular la 
politica de desarrollo industrial. 

La Ley de Inversiones de 1973 cre6 una Cemisi6n 
Nacional de Inversiones Extranjeras que es una entidad 
intergubernamental, integrada per las distintas Secretarias 
Ecan6micas y di:igida por un Secretario Ejecutivo designado por 
el Presidente de la Rep~blica, encargada de resolver en todas las 
materias que dicho instrumento legal deja a discreci6n del 
Ejecutivo y particularmente, en lo referente a las operaciones 
de inversion del exterior que ~equieran de autorizaci6n previa. 

Ademas esta Comisi6n tiene atribuciones en el area de 
formulaci6n e interpretaci6n de politicas y de norma= 
reglamentarias que regulan el flujo capital. 

El Reglamento que reg•1la la Ley anterior establece un 
procedimiento expedite para resolver las cases que deban ser 
considerados par la Comisi6n Nacional y determina plazas 
especificos y cortos para su pronunciamiento, incorporando el 
mecanismo del silencio administrative positive CAFIRMATIVA FICTA> 
para aquellos cases que no reciban decision de la Comisi6n en las 
terminos de tiempo predefinidas. 

De esta forma, con la premulgaci6n de la norma especifica se 
limita la discrecionalidad del Estade en la aplicaci6n de la Ley 
de caracter general, estableciendo un regimen de confiabilidad y 
transparencia que tiende a favorecer la instalaci6n de empresas 
con capi~~l extranjero dentro de las frenteras del pais. 

Cabe destacar que desde la epoca de la promulgaci6n de la 
Ley no existen en Mexico limitaciones en cuanto a la repatriaci6n 
de dividendos e de capital. Siendo el unico requisite para su 
distribucion a los accienistas, el estar previamente inscrites en 
el Registro de Inversienistas Extranjeros cuye procedimiento esta 
normado con igual detalle en el recien adoptado Reglamento. 

Tal come ha side mencienado con anterioridad, es el crite-io 
oficial imperante en Mexico que el mejer estimulo para promover 
un flujo creciente de recurses exter )5, dentro de una Econemia 
en vias de expansion y desarrello, ~s la existencia de un marce 
legal flexible, poco restrictive y con baje nivel de regulaci6n. 

El csquema legal imperante con les aditivos recientes, es la 
expresl6n normativa de esta politica de apertura y su intenci6n 
expresa ha sido la de eliminar un r~gime~ administrative 
discrecional, oneroso, molesto e ineficiente para sustituirlo por 
un esquema de ~eguridad juridica de caracteristicas amplias donde 
se ~onsolida la rectoria del Estado, prepercionando a la vez un 
control y una d1screcionalidad adecwada. 
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Conocer acerca del impacto del establecimiento de esta 
politica dentro de tan c~rto plaza de aplicaci6n, resultaria 
aventurado, pero es indudable que un instrumerto politico de esta 
naturaleza ubica al pais en un contexto competitive aventajado en 
relaci6n con otros paises de la misma~~rea geogrAfica, en las que 
la constante es la restricci6n y el e:ceso de regulaci6n. 

En el campo propio de la promoci6n es donde mAs se percibe 
la filosofia que transforma al Estado regulador en un Estado 
promoter y donde mAs se materializa el espiritu concertador con 
el sector privado. 

La Comisi6n de Promoci6n a la que da nacimiento el 
Reglamento de Mayo de 1989 se encuentra adsc~ita a la 
Subsecretaria de lndustria e Inversion Extranjera de SECOFI y en 
su corto periodo de vida ha logrado aprobar un Plan de Trabajo 
que en sus inicios ya ha avanzado en: 

Obtencion de fondos para su funcionamiento provenientes de 
empre~as individuales a traves de un fideicomiso. 
Inicio del establecimiento de un Directcrio de 
lnversionistas. 
Identificaci6n de Areas de interes para la 
capitales externos. 
Identificaci6n de faros de inversi61 a nivel 
en las que seria bencficioso la participacion 

atracci6n de 

internacional 
del pais. 

Se preve que la acci6n directa de promoci6n en el exterior 
podria contar con la utilizaci6r. de la infraestructura fisica y 

humana de las oficinas con que el Banco de Comercio Exterior de 
M~xico cuenta fuera de las fronteras mexicanas y quien ya ha 
ejercido hasta el presente funciones de promoci6n comercial en 
terceros paises. 

Es igualmer.te temprano aun para emitir algun jui~io sobr2 la 
idoneidad de estos instrumentos y sabre el aporte que puedan 
efectuar a la politica de atracci6n de inversion. 

d) Asistencia t•cnica Provista por las Naciones Unidas. 

Es necesario resenar, en forma breve, la existencia de un 
plan especifico de promoci6n de inversiones liderigizado par la 
Nacional Financiera y para el cual se cuenta con la asistencia 
tecnica del Programa de Naciones Unidas para el Oesarrollo 
<PNUDl 

Este progr~ma, que recien comienza a ejecutarse, inicia un 
nuevo estilo en materia de apayo al sector privado m~diante el 
establecimiento de un programa de consultoria dentro del 
Gobierno, a traves del cual las empresas individuales de 5ectores 
seleccionados coma prioritarios acuden para la identificaci6n de 
posibilidades de inversinn vinculada con su proceso de 
moderniz~r.i6n. 
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Los sectores preseleccicnados son: electr6nica, nuevos 
materiales, telecomunicaciones, nuevas fuentes de energia, 
biotecnologia y confecci6n, en las cua!es el denomi~ador comun es 
el nivel de utilizaci6n de procesos altamente tecnificados y 
automatizados. 

La finalidad principal de este programa es la de elevar el 
desempe~o de esta~ ~mpresas y su producci6n de bienes y Servicios 
a standarts internacionales a traves de la incorporacicn de 
capital extr~njero asociado a tecnologias especificas. Asimismo, 
intenta aportar elementos a la rehabilitaci6n de la capacidad 
ociosa de algunos sectores y apoyo, al mismo tiempo, a proyectos 
especificos de asistencia tecnol6gica. 

NAFIN actua solo a iniciativa de la e~presa privada que 
acude al programa y la asistencia involucra un componente 
financiero de participaci6n de la propia empresa, desde la etapa 
de diagn6stico de la actividad y de la identificaci6n de 
propuestas de inversion vinculada a la modernizaci6n empresarial. 

NAFIN y PNUD aportan importantes recurses al programa las 
que comprenden desde la constituci6n de un capital semilla, 
aporte de recurses humanos, infraestructura, recurses tecnicos, 
experticia prcfesional, etc. 

Esta previsto, en la concepci6n inicial de este proyecto, 
que el mismo se autofinancie a mediano plaza, que no otorgue 
subsidio de ninguna naturaleza, que no implique una planificaci6n 
gubernamental a nivel del sector de actividad econ6mica y que 
genere un beneficio en terminos de comercio exterior. 

4. LA PRIVATIZACION EN MEXICO 

a> Fundamento. 

Dentro de las decisiones de politica econ6mica de mayor 
trascendencia instrumentadas durante la administraci6n del 
Presidente Miguel de la Madrid, una de las que reviste una 
primera magnitud y relevancia en el contexto de la modernizaci6n 
de la estructura econ6mica del pais y del fortalecimento de la 
capacidad rectora del Estado, es la relacionada con el proceso de 
desincorporaci6n de entidades de la administraci6n publica 
paraestatal. 

Este proceso eman6 de las directrices contenidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo, por medic de las cuales se definieron las 
politicas generales que normarian la gesti6n de aquella 
administraci6n en materia de empresa publica. 
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Posteriormente, el Programa Nacional de Fomento Industrial y 
Comercio Exterior precise con mayor amplitud y profundidad los 
alcances de este proceso, definiendo, a lo largo de las 
diferentes sectores y al interior de las diversas ramas de la 
Economia, aquellas areas en ~as que la participaci6r. directa oel 
Estado resulta fundamental para el logro de lcs objetivos 
nacionales. 

Con estos antecedentes y a traves del analisis y la revision 
exhaustiva llevada a cabo par la Dependencias Coordinadoras d~ 

las diferentes sectores de la Administraci6n Publica, se 
concr~taron propuestas especificas de las entidades que deberian 
ser desincorporadas. 

Partiendo del reconocimiento de las areas estrategicas en 
las que per mandate constitLlcional el Estado debe participar 
directamente en la prestaci6n de bienes y servicios a la 
comunidad, se delimitaron las areas en las que la presencia del 
Estado resultaba prioritaria para hacer frente a las necesidades 
de desarrollo. Las entidades paraestatales que no coincidieron 
con estos criterios, fueron propuestas para su desincorporacion 
de la administraci6n publi~a. 

Esta adecuaci6n de la presencia del Estado, consider6 cinco 
diferentes vertientes en su instrumentaci6n: A trav~s de la 
fusion, extinci6n, liquidaci6n, transferencia y enajenaci6n a 
los sectores social y privado, • el Estado plante6 el retire de su 
participaci6n en mas de 700 Entidades a lo largo del periodo 
83-89. 

El proceso de privatizaci6n de empresas del Estado form6 
parte de todo el esquema de restructuracion del Sector P~blico 

que se consagr6 en un documento conocido coma Cuaderno de 
Renovaci6n Nacional expedido per la Contraloria General de la 
Federaci6n. 

En este contexto, el Gobierno Federal tome la decision de 
enajenar a los sectores social y privado en 219 cases, par media 
de la venta de su participaci6n en el capital social de las 
empresas consideradas. 

El Estado estim6 necesario conservar su participaci6n 
directa en sectores estrategicos y en aq~ellos considerados 
fundamentales pdra el desarrollo. Para asimilar la experiencia 
ya adquirida par otros paises en este tipo de procesos de 
racionalizaci6n del se~~or publico. Espana, Gran Bretana. 
Francia, Argentina, Colombia, Chile y Venezuela fueron examinadas 
a fin de reconocer acciones aplicables y dificultades 
pro'-edimentales con el objeto ultimo de asim~lar programas 
similares, que fueron disenados en paises de posiciones muy 
diversas del espectro internacional. 
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Por considerar que este genera de tarea genera a la postre 
toda clase de controversias y diversidad de puntos de vista sabre 
sus resultados, mecanismos y procedimientos, Mexico decidi6 
mantener una gran congruencia con las principios politicos que lo 
inspiraron, abord6 las acciones con transparencia, ajustAndolas a 
procedimientos claros, documentales, apegados a la legislaci6n y 
sujetos a la evaluacion de la dependencias gubernamentales 
responsables. 

Para 1982, ano en que se inicia este proceso, el cuadro 
mexicano revelaba la existencia de innumerables entidades 
paraestatales que eran el reflejo de gran variedad de fines u 
objetivos que dieron origen a la participaci6n directa del Estado 
en la industria, el comercio y los servicios. 

Asi: 
La partipaci6n estatal en el Banco de Mexico, la Banca de 
Desarrollo, la Comisi6n Nacional Bancaria y de Seguros, la 
Comision Nacional de Seguros, etc., tenian su justificacion 
en el ejercicio de funciones que la Constituci6n encomendaba 
al Estado. 

Petr6leos Mexicanos, la Comisi6n Federal de Electricidad, 
los Ferrocariles Nacionales, Altos Hornes de Mexico y 
Fertilizantes de Mexico, encuentran su raz6n de ser en la 
necesidad del estudio de explotar en favor de la Nacion 
recurses naturales estrategicos. 

Las Industrias de Bienes de Capital y el Complejo 
Siderurgica Mexicano, nacen de la promoci6n de proyectos 
disenados par Nacional Financiera coma Banca de Desarrollo, 
para sustituir importaciones, generar exportacione~, 

estimular el desarrollo, atraer tecnologia y atender 
necesidades de comercio nacional. 

Los ingenios azucareros, la industria pesquera, el grupo 
SOMEX y muchas industrias productivas en distintas Areas 
fueron adquiridas por el sector publico del sector privado o 
bien para solucionar problemas de inadecuada operatividad 
o productividad, o bien para preservar el empleo y la planta 
productiva. 

El Institute Mexicano del Petr6leo, el de lnvestigaciones 
El~ctricas, el de Investigdciones Nucleares y el de Comercio 
Exterior surgen come creaci6n del propio Gobierno Federal 
para impulsar servicios de apoyo t~cnico o tecnol6gico a 
actividades productivas. 

Las instituciones existentes 
Compa~ia Nacional Subsistencias 
creacion, a objetos expecificos 
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De esta manera, 
participaba en 1.1~5 

actividad economica. 

para finales de 1982, el Estado 
Entidades Paraestatales en 45 

b> El Proceso de Desincorporacion. 

~exicanc 

ramas de 

Al promulgarse en Mayo de 1983 el Plan Nacional de 
Desarrollo se deslinda por primera vez el sector estrat~gico del 
resto y se establece ya la necesidad de que el Estado solo 
concentre sus activijades en ~stas, sabre los que la Constitucion 
le reserva un rol unico y las que son prioritarios para la 
consol1daci6n del Plan. 

Posteriormente, en Junia de 1984 el Ejecutivo publica el 
Programa de Fomento Industrial y Comercio Exterior en el q~e se 
precisan los lineamientos de politica para el sector industrial 
paraestatal. Se identifican en detalle las Areas exclusivas de 
participaci6n del Estado, aquellas de concurrencia complementaria 
o prioritaria y en las que no es recomendable una participacian 
directa del Estado. 

Estos lineamientos generales sirvieron de base para que el 
Estado analizara con profundidad los sectores en los que era 
necesario o conveniente su participaci6n, determinando aquellos 
en lo que deberia desarrollar programas de desincorporaci6n a 
traves de las diferentes mecanismos: Fusion, liquidacion, 
~xtincion, transferencia o venta. 

El proceso tuvo diferentes fases, la primera de ellas 
determine areas y sectores que no eran recomendables para la 
participaci6n directa del Estado, y definic aquellas en las que 
su intervenci6n en empresas anteriarmente privadas habia sido con 
el objetivo de sostener la planta productiva y el emplea. En 
estas circunstancias, se identificaron sectares y empresas en las 
que era evidente que la presencia del Estado nc resultaba 
necesaria, tal es el case de lcs restaurantes y fabricas de 
productas tales come refrescos. bicicletas, articulas del hogar, 
etc. 

Las siguientes fas~s del proceso para ahandar en el an~lisis 
y seleccion de las entidades a desincorporar, se relacionan 
tambien con eve~tos y situaciones de car~cter economico que han 
requerido profundizar en las decisiones: Crisis en los precios 
internacianales del petroleo, desequilibrio de las finanzas 
publicas, apertura comercial, y, finalmente, El Pacto de 
Solidaridad Econ6mica concertado con !os sectares social y 
privddo. 

Los procedimientos para la venta de empresas estatales 
fueron perfeccionAndose a lo largo del tiempo, inscribiendose 
dentro del marca normative que rige en forma general o especifica 
a las empresas del Estado y, hasta 1985, estas operaciones se 
instrumentaron bajo la responsabilidad de cada Entidad o 
Oependencia a la cual estaba adscrita la unidad privatizable. 
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En ese ano la responsabilidad unica de coordinar. supervisar 
y ejecutar ventas le fue co~fiada a la Secretaria de Hacienda y 
Cr~dito Publico, utili,ando come agent~s a las Scciedades 
Nacionales de Cr~dito. 

Al cabo de un cierto tiempo de acumulaci6n de experiencias 
en el seno dF esta Secretaria se formaliza la promulgacion de los 
procedimientos de venta par parte de la Co~isi6n 

Intersecretarial Gastc-Financiamiento, cuerpo colegiada 
constituido per las Secretarias de Hacienda y Cr~dito Publico, 
Programaci6n y Presupuesto, Contraloria General de la Federacion 
y del r~abajc y Prevision Social, asi coma el Banco de M~xico. 

E~ ~or~a muy suscinta y superficial esbozar~ cada uno de los 
::Jrcce·ji..,!P•-tc~, !ueg-: de ,j.r:>5a,.. claro ~'...le, ta'"ltO e..., el =aso -je !as 
e~presas desi"corporadas antes de la prcmu!Jari~-1 d~ !~~ 

procedimientos en Mayo de !987, y con posterioridad a esta ~echa, 
se a~licaron los mis~os c~n estricto apegc a la legislac16n 
aplicable, lo q~e puede ser comprobaj~ a traves de cada uno de 
los expedientes en los que constan las pruebas dacu~entales, 

cons1gnadas en las archives de la Presidencia de la Republica. 

c> Procedi•iento en Vigencia. 

c.1. Propuesta de la Dependencia Coordinadora: 

La Oependencia Co~rdinadora del Sector de que SP trate, 
Energia, Minas e Industria Paraestatal; Agricultura y 

Recurses HidrAulicos; Turismo; Comunicaciones y Transporte; 
etc., en uso de las facultades que le confiere la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales en su articulo 8vo., es 
la que debe presentar ante el Ejecutivo Federal una 
propuesta para la desincorporaci6n de la empresa 
considerada y establece en su caso, los lineamientos de 
ventas y las politicas sectoriales que ~eben observarse en 
la enajenacion, iniciando con este evento el procesc 
correspondiente. 

Las propuestas y los lineamientos de ventas, son resultado 
del anAlisis y revis16n d~ las empresas que integran el 
Sector Coordinado, evaluando la necesidad y conveniencia de 
la presencia del Estado, asi coma las modalidades con que 
esta debiera darse, todo ello a la luz ~e aspectos tales 
coma la consolidacion tecnologica de la empresa o de la 
rama, la integracion de cadenas productivas, la 
competitividad a nivel internacional y el beneficio de los 
consumidores nacionales ~' de manera muy importante, la 
madurez y capacidad e interes de las inversioni;tas 
nacionales de los sectores social y privado para hacer 
fre~te al manejo de las empresas y a los futuros proyectos 
de e~pan5ion requeridos. 
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c.2. Dict~n de la Co•ision Intersectorial 6asto 
Financia•iento: 

Esta Comision, de conformidad con las atribuciones que le 
confiere su instrumento de creacion (1979>, dictamina sabre 
la desincorporacicn de la entidad de la que trata. 

Una vez conocida la propuesta y los elementos de juicio que 
lo sustentan, asi como la situacion general de la empresa y 
los antecedentes de su operaciar, evalua y dictamina tomando 
en consideracion criterios fundamentales tales coma: 
procedencia de la recomendaci6n, viabilidad de la empresa, 
saneamiento financiero, politica de finanzas p~blicas y 

subsidies indirectos, aspectcs laborales, etc. 

c.3. Acuerdo para su Desincorporacian: 

Una vez emitido el prcmunciamiento anterior, la Secretaria 
de Proyramacion y Presupuesto obtiene el acuerdo formal de 
Ejecutivo y emite una resolucion para pro~eder a la 
enajenac1on de la participacion estatal en la empresa en 
cuestion, notificando del acuerdo y de la resolucion a la 
Coordinadora del Sector y a la Secretaria de Hacienda y 
solicitando a esta, la designacion de la So~iedad Nacional 
de Credito que fungira come agente. 

c.4. Designacion del Agente: 

c.5. 

Esta designacion responde a disposiciones de la Ley Federal 
de Entidades Paraestatales en la que se establece que la 
participacion accionaria del Gobierno se podra realizar a 
traves de los procedimientos bursatiles propios del mercado 
de valores o de las sociedades nacionales de credito. 

Debe destacarse que la gran mayoria de las ventas 
correspondido a ventas directas en las que se consigna 
paquete accionario correspondiente a un comprador o grupo 
compradores, frente a lo que hubieran podido $er ventas 
publico canalizadas a trav~s del mercado bursAtil. 

han 
el 
de 
al 

Esta designacion contiene 
politicas sectoriales que 
especifico. 

los lineamientos ~e venta y 
deben observar~e en cada case 

Perfil B~sico de la Empresa~ 

Una vez designada la Sociedad Nacional de Cr~dito agente, 
esta inicia la recopilaci6n de informacion bAsica de la 
entidad para proceder a su analisis. Para ello, la 
Coordinadora de Sector pone a su disposicion la inforMacion 
que a este niv~i se posea de la empresa y contacta al agente 
con los niveles directives re~ponsables de la empresd. 
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c.6. 

Esta primera informacion permite a la Sociedad Nacional de 
Credito contar con un perfil bAsico de la Ertidad respecto a 
su naturaleza, estructura accionaria y administrativa y 
prircipales datos de la operacion y financieros de la 
empresa. De igual forma, permite al banco satisfacer, en 
primera instancia, las requerimientos generales de 
informacion de inversionistas interesados, c bien iniciar la 
promocion de la venta correspondiente. 

Prospecto de Venta: 

La Sociedad Nacional de Credito, al o~tener la informacion 
anterior elabora un prospecto que incluye todas las 
caracteristicas para que los compradores puedan efectuar la 
evaluaci6n y presentar sus ofertas de adquisicion. 

Este prospecto constituye la postura oficial del vendedor, 
por lo qu~ reviste especial importancia la fidelidad con que 
se refleje la situaci6n real de la empresa ya que delimita 
las alcances de las responsabilidades del propio Gobierno 
Federal. 

Este prospecto, par costumbre, ha incluido estados 
finarcieros, copia de los contratos de credito, laborales y 
otra documentacion de interes. 

c.7. Estrategia para la Venta: 

Considerando las caracteristicas y situacion especifica de 
la empresa yen base a los lineamient~s sectoriales que se 
hubieran establecido, el banco agente propane a la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico una estrategia para 
instrumentar la venta. 

En dicha estrategia se puntualizan tanto 
procedimiento coma aquellos planteados para 
a la venta y garantizar la obtenci6n d~ 

condiciones para el Estado. 

aspectos de 
dar viabilidad 

las mejores 

Debe destacarse que hasta el presente, la casi la totalidad 
de las ventas se convoco med1ante citaciones publ1cas, 
incluyendose en dichas publicaciones cuando asi fue 
neces3rio, la relacion de las caracteristicas v condic1ones 
que deberian reunir las compradores de acuerdo a las 
lineamientos de ventas. Los cases en las que no ~e 

publicaron anuncios corresponde fundamentalmente a la 
exi~tencia de derechos o limitaciones estatutarias. 

La Secretaria de Hacienda aprueba tanto el prospecto come la 
estrategia de venta, ~ometiendo los cases excepcionales ~ 

consideracion de la Comisi6n. 
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c.B. Evaluaci6n Tecnico-Financiera: 

c.9. 

c. 10. 

c. 11. 

La Sociedad Nacional de Credit~, contando con la informaci6n 
de la empresa procede a la elaboraci6n de una evaluacion 
tecnice-fir.anciera de la misma de la cual resulta el valor 
mini~o de referencia por enci~a del cual puede realizarse la 
venta, y considera no solo el valor fisico de la empresa, 
si~o los criteries de evalJacion que generalmente establece 
el mercado: Factibilidad de la empresa, mercados actuales y 

potenciales, generaci6n de in~resos, estructura financiera, 
avances tecnol6gicos, limitaciones tecnicas y de equipo, 
rentabilidad actual y proyectada, posicion superavitaria o 
deficitaria y en general todos las elementos tecnicos
financieros que puedan co~siderarse para integrar un valor 
minima de referencia. 

Dicha evaluaci6n se somete a la aprebaci6n expresa de la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico y una vez aprobada 
se mant:ene come una referencia minima de precic a partir de 
la cual se pueden recibir ofertas de adquisici6n de las 
sectores social y privado. 

Derechos de Terceros: 

En todo el proceso anterior se somete a especial vigilancia 
el respeto a los derechos existentes a favor de terceros los 
que pueden estar establecidos estatutariamente o derivarse 
compromisos del sector publico come accionista de la empresa. 
Esto incluve a los trabajadores organizados de la empresa 
quienes par Ley Federal gozan del derecho de preferencia 
para la adquisici6n de accienes. 

Recepci6n de Ofertas y Resoluci6n: 

Una vez recibidas las ofertas de compra y verificados sus 
ajustes a las lineamientos y cumplidos todos los requisites 
previstos en las reglamentos, la Secretaria de Hacienda 
resuelve, tomando en consideraci6n la recomendacion del 
Banco Agente y emite una Resolucion de venta en favor de la 
oferta que garantice las mejores condiciones para el Estado. 
Cualquier e~cepc1on o asunto extraordinario es elevado a 
consideraci6n de la Comision antes de emitir 
prcnunciamiento alguno per parte de Hdciend~. 

~ormalizacion de la Vent~: 

Una vez emitida la resoluci6n de venta par parte de la 
Secretaria de Hacienda y Credito·P~blico, el Banco Agente y 
la Oependencia Coordinadora elabora los documentos legales 
correspondientes a la formalizaci6n del contrato de compra
venta. 
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Forma parte de este proceso la liberaci6n de los adeudos, 
avales y responsabilidades contingentes a cargo del Gobierno 
Federal ~n creditos otorgados u otro tipo de operaciones y 

transacciones de la empresa; par lo tanto, se negocia con el 
comprador las cor.diciones financieras que permitan liberar 
al sector publico de estas responsabilidades o, er. su caso, 
si se consid~ra conveniente el mantenimiento de algun aval, 
que existan las garantias suficientes que lo respalden y el 
pago del costo financiero que lo justifique. 

Cuando la operac1on se realiza con pages a plaza, el 
comprador garantiza pler.amente dicha operaci6n no solo con 
las acciones de la empresa vendida sine con garantias 
complementarias cuando el valor de la transaccion asi lo 
justifica, de manera de que las intereses del sector publico 
queden plenamente garantizados en dicha operaci6n. 

c.12. Documentaci6n Financiera de la Venta: 

El producto de la venta es depositaJo en la Tesoreria 
General de la Federaci6n y esta precede a la elaboraci6n de 
las finiquitos de la operaci6n en su conjunto y se e~tregan 

las documentos correspondientes a la transacci6n: 
dep6sitos, pagares, contratos, y otros titulos relacionados. 

c.13. Desincorporaci6n: 

Una vez cubiertos todos las procedimientos anteriores, la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico envia a la 
Secretaria de Programaci6n y Presupucsto toda la 
documentaci6n legal del proceso a fin de que dicha 
dependencia proceda a la desincorporaci6n formal de la 
Entidad del Patron de Entidades Paraestatales y notifica de 
dicha desincorporaci6n al Congreso de la Union y a la 
Secretaria de la Contraloria General de la Federaci6n. 

d> Resultados: 

Evaluar un proceso de esta naturaleza, que se ha e~tendido a 
lo largo de seis anos es tarea dificil per cuanto mas elor.uente 
que las cifras reales que cuantifiquen el mismo, es el impacto 
que las desincorporaciones producen a nivel de la~ politicas 
econ6micas que las originan, ademAs del efecto que se logra en la 
estructura y funcionamiento de las propias e~pres~s, del sector 
econ6mico y de la actividad industrial en su conjunto. 

Per ello los resultados de estas privatizaciones adquiriran 
su plena dimension a mediano plaza cuando pueda determinarse el 
alcalce de su proyecci6n P.n el sector privado r~reptor, en el 
are~ social y laboral en terminos de su aporte a la 
modernizaci6n del aparato productive y distrihutivo de riquezas. 
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En forma pr~liminar y basado ~~ un anAlisis puramente 
cuantitativo de las resultados determinados a la fecha, puede 
afirmarse que el proceso ha side exitoso y duradero. 

Cronol6gicamente, la consideraci6n de empresas para su venta 
en terminos de contar con el acuerdo favorable para su 
enajenaci6n, se dio en 6 cases en 1983, 5 en 1984, 76 en 1985, 
42 en 1986, 29 durante 1987 y 61 per lo que respecta a 1988. 
Solamente coma referencia, baste senalar que a partir de la 
suscripci6n del Pacto de Solidaridad Econ6mica y durante el 
periodo comprendido del 15 de diciembre de 1987 al 25 de octubre 
de 1988, se acord6 la desincorporaci6n de 66 cases de nuevas 
empresas que se incluyeron en el proceso. 

En tales condiciones, los avances de la instrumentaci6n del 
proceso reflejan a lo largo de su desarrcllo, el paulatino 
incremento en el universe total de empresas consideradas, en 
virtud de los casos que se fueron incluyendo coma resultado de la 
revision permanente que han hecho las dependencias de sus 
respectivos sectores coordinados a lo largo de la presente 
administraci6n. 

En general, el cumplimiento del proceso, en todas sus fases, 
ha tomado un tiempo aproYimado de 6 meses por cada empresa; no 
obstante, atendiendo a factores tales coma la disponibilidad y 
confiabilidad de i~formaci6n de la empresa, la naturaleza de las 
ajustes y adecuaciones que se han requerido para viabilidad a la 
venta, el interes de las propios compradores y las pases 
requeridos para formalizar la operaci6n, se tienen cases que se 
instrumentan con mayor velocidad y otros que, par su complejidad, 
han requerido de mayor tiempo. 

Numero de 
Empresas % 

------------- -----

VEND I DAS 136 62 

EN PROCESO 83 38 

TOTAL 219 100 
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La distribucicn par sectores de coordinacion de 
empresas enajenadas es la siguiente: 

S. de Turismo-FONATUR 
S. de Energia, Minas ~ Industria 

Paraestatal 
S. de Agricultura y Recurses 

Hidr~ulicos 

S. de Hacienda y Credito P~blico-Bancos 

T 0 T A L 

5. MODERNIZACION INDUSTRIAL 

17 

13 

l 
105 

136 

las 136 

El glosar:o econ6mico mexicano no permite mencionar el 
termino reconversion o recuperaci6n Industrial. En Mexico se 
habla de ''Modernizaci6n" que es el elemento que permitir~ a las 
factores productive~ adecuarse a una nueva din~mica d~ desarrollo 
consistente en un sistema de desprotecci6n industrial, aperture 
de fronteras comerciales y acceso a mercados externos, dentro de 
un libre juego de competencia y desregu!aci6n de precios. 

La politica 
radical y liberal. 

mexicana en este campo ha side en extrema 

Durante los ultimas 25 a~os las sectores productivos 
industriales mexicanos se fortalecieron a la sombra de un 
esquema caracterizado per una protecci6n muy pronunciada hacia 
las ramas industriales, con una fuerte tendencia antiexportadora, 
lo que conform6 un e~cenario replet~ de empresas productoras para 
el consume interno, poco competitivas, altamente ineficientes, 
ccn niveles de precios internos en ocasiones superiores a las 
promedios internacionales, y con importantes niveles de 
subsidies. 

Al decretarse medidas tendientes a alterar las variables 
macroecon6micas el grado de vulnerabilidad de estos sectores se 
hace evidente no solo ante el reto exportador sine ante la 
:ompetencia de las importaciones, y la industria en su 
conj11nto reclama medidas que permitan, sin demdsiado trauma, 
reacomodarse ante las nuevas condiciones. 

El gobierno mexir ·~n escogi6 el camino de la no intervenci6n 
activa dejando a lu dinamica de las fuerzas econ6micas el 
producir las efectos de adaptacion, y permitiendo al libre 
Juego de los factores, la selecci6n natural de quienes 
permaner.erian come actores en el proccso de crecimiento. 
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De esta forma la estrategia seleccionada fue la de evitar 
acciones directas de sustento empresarial tales coma subsidies. 
no invirtiendo tiempo ni recurses en costosos y complicados 
dise~os de politicas de reconversion sectoriales y empresariales. 

La via escogida para permitir a las emnresas enf:entar los 
retos de la conso!idac:an del crecimiento econ6mico, fue 
sustentada en 4 pilares ae carActer general, inspirados par la 
~ecesidad de modernizaci6n tecnologica, la internacio~alizaci6n 
de la industria, la expansi6n del mercado interno y la 
de~regulaci6n econ6rnica. 

Estes pilares son: 

a> Politica Tecnologica 

b> Politica Industrial 

c) Politica de Abastecimiento y Comercio Interno 

e> Politica de Come?:cio E:<terior. 

LA POLITICA TECNOLOG!CA, tiene coma finalidad inducir una 
rapida y eficaz modernizacion del aparato productive a traves de 
la desregulaci6n que busca reducir controles excesivos y 
favorecer la eficiencia productiva al reforzar la iniciativa de 
las particulares. 

En el nuevo reglamento de la Ley sabre Control y Registro de 
la Transferencia de Tecnologia y el Use de Patentes y Marcas, se 
reconoce ~l derecho de las empresas a ~scoger el mas adecuado 
aper~ .. tecnol6gico en t~rminos t~cnicos, cientificos y un t~rmino 
ne las condicior.es mas favorables de la adquisici6n. El papel de 
la autoridad gubernamental es solo ahora el de la promoci6n y no 
el del control o regulaci6n. 

LA POLJTICA INDUSTRIAL se limit6 a continuar la aplicaci6n 
de los programas especificos por ~ama de actividad, los que de 
acuerdo con el sector hacen enfasis en la consolidacl6n del 
esfuerzo expcrtador Csector automotriz>; en el otorgamiento de 
financiamientos preferenciales con recurses externos Carea 
metalmecanica>; o en el mantenimiento de apoyos fiscales y 
financieros C~rea de pequena y mediana Industrial. 

En el area de las inversiones la expedici6n del Reglamento 
de la Ley para prumover la Inversion Mexicana y regular la 
Inversi6n Extranjera, constituye otro elemento de promoci6n 
i~direct~ de la internacionalizaci6n de la industria mexicana. 
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Este instrumento puesto en ejecuc1on el 5 de mayo de 1989 
fle~ibiliza al maxima el regimen regulador del flujo de capitales 
de riesgc, manteniendo reservadas al Estado o a mexicanos muy 
!imit~d~~ actividades de los sectores econ6micos y establece el 
mec:H~ismc del siler.cio admi•~istrativo ::ssit:.vo para :?L :, .. !•1:..

t-amites 'l pi-ocedimientcs de autori::aci::in previ~ q·.1e 
entorpecian los procesos de instalaci6n de firmas ccn capital 
extranjero. 

Un pasc imp'.Jrta!1te se dio al ubicar en manes de un "Comite 
para la prom~ci6n de la Inversion en Me:dco" la f"t.:.-:~i'.}ri de 
atracci6n de capitalEs foraneos, ya que esta entidad incorpor6 
activamente al sector privado empresarial en la ejecuci6n de 
estas tareas. 

LA POLITICA COMERC1AL: Es otro de las instrumentos de apoyo 
a la adecuaci6n de las unidades industriales a la nueva dinamica 
macroecon6~ica del pa is. Ella pretende fomentar las 
exportaciones no petrol eras, eliminando las distorsiones 
generadas par la protecci6n no arancelaria, y garantizar el 
acceso de los productos y servicios mexicanos al resto del 
mundo. 

Gracias a esta politica, la dispersion arancelaria se ha 
reducido hasta un 4,3%, en la actualidad el 98,3% de las 
items arancelarios estan exentos de carga fiscal de exportaci6n. 

Como un instrumento de concertacion dest1nado a incorporar 
al sector privado exportador al proceso de toma de decisiones que 
les afecta ya que puede resolver de manera conjunta las 
dificultades que generan las trabas procedimentales al sector, 
se c,...e6 la "Comisi6n mi:{ta para la Promocion de las 
Exportaciones" con participaci6n de las autoridades estatales y 
privadas del pais. 

Par ultimo, con la Politica de Modernizaci6n del 
Abastecimientc y Comercio Inter:or, se ha intentado asegurar el 
acceso de tojos las sectores del pais, en particular los de 
escasos recurses econ6micos, a la oferta de productos basicos. 
Se ha aplicado una estrategia orientada a cuatro objetivos 
fundamentales: fomentar la producci6n de bienes de consume 
popular; mod~rnizar y ampliar las canales de distribuci6n y 
comercializaci6n interna; consolidar la estabilidad de precios y 
proteger al consumidor contra pr~cticas n~civas comerciales. 

Se concerto con el sector privado la creacion de CONASUPO 
!Compa~ia Nacional de Subsistencias Populares> para actuar coma 
elemento de compra e importaci6n de las productos mas i~portantes 

para la alimentaci6n popular come maiz, trigo, frijol, arroz, y 
leche en ~olvo y se ha apoyado, desde el gobierno, el desarrollo 
y operaci6n de la red, nacional de centre de acopio para 
procuctores de hortifruticulas, pecuarios, pesqueros y para 
granos y oleaginosa5 
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Uno de los elementos claves del apoyo a la modernizacion 
industrial proviene de la politica de precios que se ha 
desarrollado en las dos etapas del PSE y del PECE, la que se ha 
orientado a contribuir al abatimiento de la tasa inflacionaria y 
a proteger el poder adquisitivo del salario asi coma a evitar 
desabastecimientos masivos. 

Los mecanismos de concertaci6n alli previstos han permitido 
negociar precios con los representantes de las cadenas de 
comercializaci6n y produccion lo que produjo que los impactas 
derivados de los ajustes macroecon6micos en terminos de precios 
fueran absorbidos per productores y comerciantes en una alt3 
proporci6n. 

Todo este marco arriba descrito, estuvo marcado con el 
estilo des;-egulador de las nuevas politicas industriales. No s6lo 
en el campo de la tecnologia y de las inversiones extranjeras se 
produjeron derogaciones de las regimenes de control. El 
establecimiento del "Programa para revisar el Marco Regulatorio 
de la Actividad Econ6mica Nacional", permiti6 eliminar 
importantes trabas y normas que obstaculizaban actividades 
productivas de importancia, elevandc a costos y desestimulando la 
innovaci6n tecnol6gica. 

Uno de las mas importantes logros se materialize en el 
campo del servicia del transporte y caja, al eliminarse la 
estructu;a oligopolitica existente que favorecia altos costos y 
baja calidad, y al permitirse, desde 1989, la concurrencia de 
los particulares al sistema de transporte ~acional. 

las parrafos 
de caracf:er 
instrumentos 

destinadas a 
nueva realidad 

Como puede ser deducido de lo expuesto en 
anteriores en Mexico no se disen6 una politica 
especifico de reconversion no se estableci~ron 

legales para normarla ni se crearon herramientas 
apuntalar empresas o sectores afectadas par la 
econ6mica de la competencia interna y externa 

Correspondi6 a cada unidad productora o a cada sector 
particular la definici6n de la estrategia empresarial individual 
Que le permitiria operar eficientemente dentro de las nuevas 
condiciones imperantes. 

Un area 
de permiti6, 

c:ondiciones 
crecimiento, 
Financiamiento 
adelante par 
modernizaci6n 

de acci6n gubernamental especifica, sin embargo, 
manera efectiva, a las empresas insertantes en 

mas favorables en esta nueva modalidad de 
y es el area comprendida en el Programa de 
Integral para la Modernizacion Industrial llevado 

la Nacional Financiera, ccmo apoyo a la 
de la planta productora de la micro, pequena y 

mediana empresa. 
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III.- COSTA RICA 

1. ANTECEDENTES Y ENTDRNO ECONCl'tICD ACTUAL: 

A partir de la incorporacion de Costa Rica al Mercado Comun 
Centroamericano al comienzo de la decada de las 60, el aparato 
productive de! pais se adecu6 a un modelo de desarrollo que 
buscaba contrastar las dificultades de una economia de pequena 
talla, dependiente de cultivos de exportaci6n y de la 
comercializacien externa, principalmente a Centroamerica, de 
algunos rubros industriales. El antiguo modelo agroexportador s2 
transform6, a partir de lcs ancs 60, en un modelc de sustitucien 
de importaciones que permitie a la Economia crecer a un ritmo 
acelerado y obtener un mejoramiento de las condiciones de vida de 
la colectividad. 

A 
precios 
pero el 
permiten 
terminos 

mediados de la decada de los 70, el incremento de los 
petroleros vulnera aun m~s esta Economia incipiente; 
alza concomitante de los precios del cafe en 1977 no 

un desgaste mayor debido al mejoramiento temporal de las 
del intercambio. 

Sin embargo en esta decada se fueron acentuando otros 
desajustes estructurales que originaran, para comienzos de las 
anos 80, una crisis del modelo de desarr~llo caracterizado par 
una perdida de control sabre la balanza de pages, elevados 
defi~it fiscales y una crisis de confianza que repercutie sabre 
la produccien y las precios. 

El endeudamiento externo se triplice entre 1977 y 1981 
habiendo llegado al 114.S'l. del PIB y el servicio de la deuda 
requeria dP.stinarle mas del SO'l. del valor de las exportaciones. 

Costa Rica enfrent6 en la pasada decada una situacien 
ecenemica interna extremadamente critica caracterizada par una 
pesada deuda externa que liege a representar, para 1988, tres 
veces y media el total de sus exportaciones anuales y el 90% de 
SU Prod~cte rnterno Brute. 

Esta situacien, unida a una fuga acelerada de capitales, lo 
que inc!di~ netablemente en el nivel de sus ya escuAlidas 
reservas monetarias internacionales, afect6 su capacidad de pages 
comerciales, particul~rmente en el seno del Mercado Com~n 

Centroamericane, el cu~l tambien recibie el impacto negative de 
situacienes similares en las restantes paises del MCCA. 

En vista de la importancia de la necesidad de reactivaci6n 
del mercado centroamericano, cada pais inicie proce~os internos 
de aj~stes ~structurales de sus Econamias, en las cuales ha side 
elemento muy impertante el esfuerzo exportador de cada racier. 
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Como corsecuencia de esta situacian Costa Rica, pequeno pais 
latinaamericano con una superficie de 51.100 Km2 y cerca de tres 
millanes de habitantes, se ha involucrada activamente, en las 
ultimas anos, en el desarrollo de una politica econ6wica de 
apertura, caracterizada per una presencia decidida y activa del 
sector privada nacional, tendiente hacia un establecimiento de un 
esquema de competencia economica donde la participaci6n del 
Estado tiende a hacerse cada vez menos penetrante. 

Las condiciones geogrAficas del pais y 
su mercado interno determinan esta apertura 
externos coma una unica alternativa a la 
restricciones del mercado propio. 

la limitada talla de 
hacia las 
superacion 

mere ados 
de las 

Los objetivos 
consisten en: 

trazados par las gobiernos recientes 

a> 

b) 

C) 

d) 

potencializar las ventajas comparativas, diversificar e 
incrementar las exportaciones, incorporando un mayor grade 
de valor agregado nacional; 

eliminar la dependencia de las mercados 
tradicionales, todo ello coma consecuencia 
incentives otorgados par el gobierno 
productivos; 

de exportaciones 
del impulse y las 
a las sector es 

establecimienta de una politica 
que elimine progresivamente la 
industrias nacionale~ promoviendo 

arancelaria racionalizada 
extrema proteccion a las 
asi la competencia y; 

una desincorporaci6n, progresiva tambien, 
estatales y de participaci6n directa en la 
administraci6n de las actividades industriales 
en general. 

de controles 
corducci6n y 
y productivas 

Aun cuando el Mercado Comun Centroamericano no ha aportado a 
Costa Rica los frutos esperados (solo el 15X de sus exportaciones 
sale con destine a Centroamerica> el esfuerzo a realizar en este 
campo de integraci6n econ6mica continua revistiendo enorme 
importancia para el pais. 

Asimismo, la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, a pesar de 
no haber podido ser aprovechada en toda su extensi~n debido a 
recientes restricciones impuestas a las productos cc~taricenses 

en las mercados norteamericanos, ha generado una dinamic~ 

comercial creciente con las Estados Unidos lo que ha for~alecido 
de manera considerable las exportaciones del pais. 

La consecuencia de e~ta politica y de este esfuerzo 
exportador sin precedentes es que en las dos ultimas anos la 
exportaci6n de productos no tradicionales se increment6 en un 32% 
en contraste con un crecimiento de la Economia de solo un 4,5% en 
los cuatro ultimos anos. 
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Vale la pena destacar el hecho de que en 1988, Costa P.ica 
exporto a terceros paises 1.215 millones de dolares, cifra 
cercana a la exportada el mismo ano par Venezuela <1550 millone5 
de d6lares>, si se excluyen de las cifras globales venezolanas, a 
las ventas petroleras. 

2. l'IARCO INSTITUCIONAL. 

El desarrollo industrial del pais estA determinado par las 
politicas que genera el Ministerio de Economia, I~~ustria y 
Comercio, el cual ha contribuido a definir el esquema que elimina 
el sistema imperante de produccion altamente protegida, basado en 
importantes subsidies. 

La nueva orientacion implica la promoc1on de la eficiencia 
competitiva mediante la disminuci6n de la protecci6n arancelaria, 
eliminaci6n de subsidies a la actividad industrial y 
mantenimiento de un esquema de precios sin distorsiones que 
frena la actividad manufacturera. 

Este Ministerio tiene a su cargo el establecimiento je 
medidas para promover una competencia sana y la apertura 
comercial hacia mercados de terceros paises. 

Los entes 
traves de este 
politicas y al 
implementaci6n. 

gremiales privado~ interactuan con el 
Ministerio, contribuyendo al anAlisis 

mantenimiento de las instrumentos 

Est ado 
de 

para 

a 
las 

SU 

Dentro de su Ambito opera la Corporaci6n Costarricense de 
Oesarrollo, ejecutor de la Politica de Reconversion Industrial. 

Corresponde al Ministerio de Comercio Exterior el desarrollo 
de un Programa de Exportaciones e lnversiones disenado en 1986 y 
que tiende a promover un cambio estructural en las relaciones 
comerciales externas del pais. 

Como apoyo de esta funcion mantiene politicas para la 
atraccion de inversiones forAneas, par lo que estA muy vinculado 
al CENPRO, Centro de Promocion de Exportaciones e Inversiones, 
Organismo Publico a cargo de la promocion de exportaciones no 
tradicionales, asi come de las inversiones. 

Esta ultima Instituci6n se encuentra en proceso de 
desaparicion debido a que su area de competencia estA siendo 
adecuadamente atendida por CYNDE con recurses distintos a las 
proc~dentes del Estado. 
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CINDE. la Coalicion Costarricense de Iniciativas para el 
Desarrollo nacio en 1982. Es una institucion de naturaleza 
privada cuy finalidad es contribuir con el Estado al desarrollo 
y modernizac ~n del sector productive de Costa Rica, a traves de 
la atraccio~ de inversiones y tecnologia extranjera y de mercados 
externos. 

Esta actividad juega un importante rel en el pais ya que 
con~igura la participacion decisiva de los medics empresariales 
en el proceso de furmulacion de objetivos y diseno de 
instrumentcs de politica industrial. 

Cuenta con recurses economicos provenientes de AID de los 
Estados Unidos. Vale la pena destacar que su presupuesto anual 
para 1989 fue de 10 millones de dolares y que ejecuta programas 
en las areas de exportaciones agricolas y agroindustriales, 
promocion de inversiones y exportaciw~es y capacitacion de 
recurses humanos, manteniendo ? oficinas de promocion en el 
exterior. 

Los resultados de su accion son netamente cuar.tificables 
habiendose registrado en 1989 inversiones del orden de 200 
millones de dolares los que generaran en un plaza de 4 anos 
recurses de exportacion adicional del orden de 850 millones de 
dolares. 

Per ultimo, CODESA, es una Instituci6n estatal con estatuto 
de caracter privado. Tiene a su cargo la puesta en ejecuci6n de 
un Programa de Reconversion Industrial que originalmente tenia 
por fin liquidar 41 empresas en las que el Estado detentaba 
participacion accionaria. 

Este proceso privatizador ha side cumplido en su casi 
totalidad, par lo que se han asignado al ente nuevas funcione~, 

acordes con la necesidad de crear un entorno adecuado al 
establecimiento de nuevas empresas con alt~s niveles de 
competitividad que puedan insertarse eficientemente en una 
economia de mercado y a dotar a las empresas afectadas per la 
apertura, de las herramientas necesarias para competi~ e~ los 
mercados exte~nos. 

3. ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA INTERNACIONAL 

La asistencia tecnica para las Areas involucradas en este 
Programa resulta dificil de desagregar en terminos cuantitativos 
toda vez que Costa Rica resulta ser un pais con alto nivel de 
recepcion de cooperacion de fuentes multilaterales y bilaterales. 

De acuerdo a la informaci6n suministradd per el documento 
"Cooperaci6n al Oesarrollo, Costa Rica, PNUD, lnforme 1987", 
ese pais habria recibido, por este concepto, el equivalente a 65 
millones de dolares orientados a apoyar diversos tipos de 
actividades en las areas 1ndustriales, comerciales y de ciencia 
y tec:nologia. 
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Enumerar y discriminar el universe de Programas de apoyo 
recibido por Costa Rica resulta un ejercicio poco ilustrativo 
porque se ha recibido asistencia de fuentes diversas e 
innumerables para todo tipo de proyectos, bien sea de orden 
general y de aplicacior. conceptual o bien sea de caracter 
especifico, destinado a dar solucion a reque~imientos 

individualizados de un sector. 

Vale destacar la existencia de un proyecto BID-CONICIT
CONARE vinculado con el Programa de Reconversion Industrial por 
un mer.to de 34 millones de dolares que propicia la transformaci6n 
y desarrollo tecnologico en la produccion costaricense, y la 
linea de credito del BID por 50 millones de dolares para 
financiar la inversion en planta, maquinaria y equipo para la 
Reconversion Industrial y Turismo. 

AdemAs, estA en marcha el "Proyecto de Nucleos de Gesti6n 
Tecnol6gica" surgido come consecuen~ia de un convenio celebrad~ 

entre el PNUD, El Ministerio de Ciencia y Tecnologia y CODESA 
para apoyar a las nucleos que tienen par tarea especifica el 
diagn6stico y ejecucion de proyectos tecnologicos destinados a 
mejorar la capacidad competitiva de empresas y sectores 
especificos, con enfasis en la incorporaci6n de la informati~a. 

Este proyecto te1dra un ccsto de 4.5 millones de d6lares en tres 
anos de duracicn. 

Se ha considerado relevante mencionar este abanico de ayuda 
recibida par este pais po~que se considera este un elemento 
altamente coadyuvante al logro de las objetivos que el pais se ha 
trazadc y a la puesta e!' pr Act ica de las i nstrumentos que di sena. 

En particular, se destaca de manera r.otoria, el apoyo 
finan~iero y tecnico que Costa Rica ha recibido de las Estados 
Unidos a traves de la AID, en !ogres concretes en el area de ld 
promoci6n de inversiones extranjeras y en la materializaci6n 
r~pida de todo el proceso de Privatizaci6n, que el Gobierno estA 
a ~unto de concluir. 

A 
pesible 
tr ab a jo. 

continuaci6n iniciare una descripcion tan breve come 
de las tres procesos que son el objeto de ~ste papel 

4. LA RECONVERSION INDUSTRIAL 

sea 
de 

La sociedad costarricense ha pasado en la pasada der.ada par 
un proceso de severe ajuste estructural. Afectado per una 
situaci6n econ6mica muy desfavorable, el pais ha debido enfretar 
er los oc.hentas no solo la recuperacirn de niveles de vida y 
e~tabilidad perdidos, sine tambien el hecho de que la~ tendencias 
de la~qo plazo de la economia, y su estructura in5titucional, no 
permitian un desdrrollo sostenido y prolongado. 
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De tal forma, el pais reconocio que !os fuertes deterioros 
que sufrieron su economia y su bienestar social en la primera 
parte de la d~cada cbedecian, ademas de una situaci6n externa 
bastante desfavorable, a la falta de u~a revision opcrtuna del 
modelo de desarrcllo y a ccntradicciones y debilidades en su 
estru~~~-a e~~~6mica. Por ellc, el pais, so pena de abandcnar 
su~ as~iracic~es de crecimie"tc y desarrs!!~, ~~ji6 e~t-a· en u~ 
cericdc de fu~rtes refcrmas y ajustes. Muc~as de el las h~n ~' 1= 
costosas en el corta plaza, implicando un sacrificic inte-~~ en 
t~rmincs de ~ivel de vida y estabilidad. 

A fin de evitar vulnerar a~n mAs a las sectcres producti~cs 
ya afectados par la larga cr·isis precedente, el Estado se die a 
la tarea de disenar las medidas para resistir el procesc de 
reforma en todos las campos de la economia. 

Se comenz6 per establecer un estricto control cambiario, 
renego~iaci6n de la deuda externa, un programa de salvaci6n de 
empresas y el Estado oriento todo su esfuerzo hacia la busqueda 
de una transformaci6n gradual de la estructura productiva 
mediante la eliminaci6n de la protecci6n, el acceso a niveles 
superiores de eficiencia y competitividad, planteando a las 
eY.portaciones no tradicionales a mercados no tradicionales coma 
un Area de prioridad. 

E! Plan Nacional 
representa el esfuerzo 
progreso econ6mico y 

desarrollo econ6mico. 

de Desarrollo de las Exportaciones 
por consagrar este plan integral de 

social come la meta fundamental de 

Esta estrategia identifica Areas de acci6n relacionadas 
con el esfuerzo exportador: 

Incremento del ahorro nacional 

- Creacion de un nuevo estilo de desarrollo cientifico y 
tecnol6gico 

- Aumento de 
verticalizaci6n 

la productividad del 
del aparato productivo. 

t~abajo y la 

En el sector industrial, en particular, se consider6 que la 
introducci6n de mayor competencia a traves de la apertura 
generada par la reducci6n drastica de las aranceles podria 
ocasionar fuertes impactos que redundarian en la p~rdida de todo 
el valioso esfuerzo de aprendizaje de la industria nacional y 
por ello, se debian introducir algunos ingredientes basicos a la 
estrategia de de3arrollo. 

Elles fueron: 

- Gradualidad en las ajustes. 

- Simultane1dad con medidas estatales de apoyo. 
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- Absorcion de estrategias tecnologicas, de mercadeo y 

negociacion comercial externa, consistentes 
complementarias con la eliminacion de Jistorsiones en 
mecanismos de fijacion de precios. 

de 
y 

los 

Un programa integral de reconversion industrial que facilite 
la adecuacion de las sectores y de las empresas a las 
nuevas condiciones de competencia. 

Activa concertacion de las agentes involucrados para 
introducir racionalidad y equidad en el proceso de cambio. 

Asi pues, la politica de reconversion industrial de Costa 
Rica iniciada a partir de lqaq se orienta a atender tres 
categorias de empresas en distintos ramos industriales: 

Los especialmente afectados per la reforma arancelaria 
iniciada en 1987 y que fi~alizarA en 1992. Estas firmas en 
numero ~e 1.800, consideradas de importancia para el 
desarrollo nacional, se encuentran en los ramos industriales 
de alimer.to, textiles, calzado, productos de madera, 
arcilla, cementa y estructuras metAlicas. 

Las que experimentarAn u~ aumento en la proteccion 
arancelaria pero que requieren igualmente de una 
reconversion. En un numero de 330 estas unidades 
productivas se ubican en las Areas de plAsticos, vidrios, 
mAquinarias y aparatos industriales y tambien son 
ccnsiderados de importancia para el desarrollo industrial. 

Las empresas denominadas de base tecnol6gica, 
conformadas per unidades con un componente tecnol6gico de 
alto nivel en relaci6n a su competitividad. Elias involucran 
a la microelectr6nica, informAtica, quimica, farmaceutica, 
biotecnologia y mecAnica fina. 

En esta ultima categoria de empresas se obtuvo especial 
ayuda de ONUDI quien dise~6 un proyecto destinado a darle 
atencion especial a este sector ~ traves de implementaci6n de un 
Plan de Asistencia Tecnica. 

b> El Programa de Reconversion de CODESA 

Uno de los pilares de a~oyo al proceso de reajuste 
estructural de la Economia del pais, conjuntamente con el 
Programa de Privatizaci6n, lo constituye el Programa de 
Reconversion Industrial que ~l Estado puso en manes de la 
Corporaci6n de Desarrollo Costarisense. 
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CODESA ha entendido a la Reconversion Industrial come un 
proceso de transformaci6n del entorno econ6mico y politico en el 
que opera la empresa y la adecuaci6n de las unidades 
industriales a los cambios tecnologicos, a las procesos 
pro~uctivos y gerenciales modernos, a las variaciones 
cualitativas en la demanda y los precios relatives de los 
insumos. 

La politica de reconversion no es solo ~n instrumento de 
supervivencia de las industrias afectadas por la apertura 
comercial interna y externa sine que constituye un esfuerzo de 
politica indcstrial en general que intenta racionalizar las 
sectores de producci6n y ~antener un esfuerzo constante de 
renovaci6n del sector manufacturero para promover su continua 
expansion y eficiencia. 

Factor de gran importancia es el coffiponente de concertaci6n 
entre todos los protagonistas sociales y econ6micos sin el cual 
el exito del Programa se veria altamente comprometido. El 
conjunto de los actores se involucraran en un proceso active de 
formula=ian y ejecuci6n de una estrategia nacional que: 

- El1mine las distcrsiones creadas por el a just~ 
estructural 

- Pro~ueva eficiencia y competitividad del sector 
industrial en su evclu=i6n futura. 

De esta forma, 
este Programa son: 

se puede decir que las objetivos basicos de 

- Fortalecer mecanisMos de caordinaci6n entre las entes 
publicos a cargo de las distintos aspectos del desarrollo 
industrial, los entes privados representados en las empresas 
de cada rama de actividad, los entes gremiales privados y 
las asociaciones labornles. 

- Promover una mejor gesti6n administrativa de las empresas y 
al mismo tiempo generar ~ambios importantes ~n la funci6n 
promotora del Est~do, en su mecanismo de control y en su 
gravltaci6n sabre la actividad empresarial privada. 

- Mejorar la calidad de las bienes y servicios que se produc~n 
en el pais con destine a los mercados interno5 y de 
exportaci6n, promoviendo un mejoramiento de la 
productividad, eficiencia de las ~mpresas, y absorcion y 
ad~cuaci6n t~cnol6gica a los requerimi~ntos de los mercados 
en constante evoluci6n. Identifica claramente las ventajas 
comparativas de los productos producidos, empresas 
existentes o por instalarse en el pais, de manera de 
insertarlos eficientemente dentro de las metas de desarrollo 
global. 
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Ejecutar las recomendaciones de los Nucleos Empresariales de 
Gesti6n Tecnol6gica, de los Comit~s de normalizaci6n y 

calidad y llevar adelante los proyectos de desarrollo 
tecnol6gico-industrial, identificados por las organizaciones 
empr~sariales internas. 

c) Estructura Organizativa 

A nivel nacional, la instituci6n de carActer publico 
encargada de la conducci6n del proceso de reconversi6n es CODESA, 
Organizaci6n que, a la vez, tuvo baja su responsabilidad el 
proceso de privatizaci6n de las empresas del Estado que se inici6 
a comienzos de los 80 y cuya concreci6n ha side casi completado 
para esta fecha. Este ano CODESA concluira la privatizaci6n de 
40 empresas estatales. 

El Consejo de Administraci6n de CODESA cuenta con la 
participaci6n de representantes del sector privado y de las 
Ministros de la Eccnomia y tiene a su cargo velar por el 
cumplimiento de las Politicas 1e Reconversion Industrial que se 
generan en el marco de la COPRI,<Comisi6n de la Politica de 
Reconversion Industrial) la cual esta conformada por el mAs alto 
poder de decision, Ministros y Presidentes del sector economico, 
p~blico y el sector empresarial. 

En estos dos niveles se formulan las estrategias de todo el 
proceso de reconversion. 

En otras instancias de carActer operative pera vinculada 
siempre con CODESA se da seguimiento y respaldo a las decisiones 
emanadas de las 6rganos de formulaci6n de politica. 

Elles son: 

SECRETARIA TECNICA DEL PROGRAMA DE RECONVERSION 

COMITES EMPRESARIALES SUBSECTORIALES <CES), encargados 
de definir acciones prioritarias de las s~ctores 

industriales especificos y de consagrarlas en un Plan 
de acci6n Estrategico Subsectorial el cual senala, con 
metas e instruffientos claros, las acciones a ser 
desarrolladas en cada sector. Cada CES dispondra de un 
Apoyo Tecnico Permanente <ATP> que realizara 
evaluaciones, desarrollos y analisis, preparara las 
terminos de referencia de las estudios a realizar y 
2jecutara la iniciativas de cada CES. 

COMISION DE LOS DIRECTORES DE LOS COM I TES 
SUBSECTORIALES, que constituye un 6rgano de 
coardinaci6n y comunicaci6n antre los Comites. 
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d. 

NUCLEO BASICO DE GESTION fECNOLOGICA E INFORMATICA al 
que se integran el Ministerio de Ciencia y Tecnologia, 
CODESA y la Camara de la Industria, y el cual est~ 

financiado parcialmente par el PNUD y con recurses 
de asistencia bilateral. Este toma bajo su 
responsabilidad bajc el apoyo requerido par cada 
empresa privada y estatal,. a traves de su NUCLEO 
INDIVIDUAL DE GESTION DE TECNOLOGIA. Este ultimo es el 
encargado de administrar la variable tecnol6gica coma 
elemento de competiti~idad y crecimiento empresarial en 
general. 

COMITE DE NORMALIZACION Y CALIDAD, que opera en 
coord~naci6n con el Ministerio de la Economia Industria 
y Ccm~rcio y tiene coma funci6n desar~ollar normas 
tecnicas y mejoramiento de la calidad en las unidades 
productivas, en concordancia con las requerimientos de 
la comer!:ializaci6n internacional. 

El Programa de Acci6n: 

El Programa de Acci6n de Reconversion Industrial operara en 
tres niveles que involucran a lcs distintos 6rganos 
institucionales. 

d.l. El primero de las niveles se ocupara de la formulaci6n de 
objetivos generales de politica y criterics de ev~:uaci6n a 
seguir. Es este estrato, el que se ocupara de traducir en 
Programas la estrategia nacional, y el esta conformado par 
lds instituc1ones identificadas previamente coma el Consejo 
Administrative de CODESA y COPRI. 

En este nivel ya ha sido efectuado un ejercicio de 
identificaci6n de areas productivas lideres que, en una 
primera etapa, serian objeto de atenci6n pr1oritaria. El las 
son: Agroindustria, Metalmecanica y TeYtiles. 

d.2. El segundo nivel de acci6n lo constituyen los planes de 
car~~ter subsectorial. Los organismos identificados co~o 

Comites Empresariales Subsectoriales definiran, previa 
evaluaci6n de cada subsector industrial o productive, 
tareas especificas a ser acometidas en el seno de cada 
sector mediante el se~alamiento de necesidades comunes y la 
concertaci6n entre las empresas y las entidades estatales. 

Luego de haber revisado las diversos estudios posibles para 
conocer las debilidades y potenciaiidades del sector, se ha 
definido recientemente come elemento clave de analisis de 
cada ~uhsector, la realizacicn per parte de cada comite 
empresarial subsectorial de un ''Diagn6~ti-:o de 
competitividad ind•.Jstrial int~rnacional". 
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Sabre la base de este diagn6stico, se defir.irAn en el 
de cada CES~ acciones concretas qye tamen en cuenta 
deficiencias detectadas, la fcrtalezas encontradas, 
oportunidades identificadas en cada rama de actividad. 

senc 
las 

y las 

d.3. El tercer nivel de acci6n estA integrado par las actividades 
no generalizadas al subsector, sino a tareas especificas 
para atender necesidades de empresas individuales. Toda vez 
que no podrA otorgarse una atencion adecuada al universe de 
empresas afectadas, <el parque industrial Costarricense 
corsta de 4.700 empresas) se establecio un criteria de 
seleccion de empresas lideres a las que las N~cleas dL 
Gesti6n Tecnol6gica otorgarian su apoyo. 

El criteria imperante consiste en que se trate de unidades 
p~oductivas que par sus cararteristicas tecnal6gica~, de 
capacidad financiera, de nivel de empleo y competitividad 
inici~l, esten en posibilidad de penetrar mercados externo~ 
o bien que incorporen altos niveles de valor agre~ado 

nae iona 1. 

e> Evolucion del Proceso: 

En el momenta en que se elabora el presente informe se ha 
completado con exito la primera fase del proceso consistente en 
la formulaci6n de una estrategia global de reconversion contenida 
en el Documento "Program:i de Reconversion Industrial" publicado 
en Abril de 1989." 

Vale la pena, sin embargo, destacar el hecho de que el 
proceso de adecuaci6n industrial, .nto de caracter general come 
a nivel de subsectores y de empresas, a la nueva misi6n 
econ6mica del pais que surge coma consecuencia de la formulaci6n 
de las medidas macroecon6micas de ajuste estructural, se viene 
praduciendo desde mediados de la decada de los 80, y que este 
~ltimo y reciente ejercicio es solo la eMpresi6n de la voluntad 
politica de darle a este proceso un marco conceptual formal. 

La din~mica propia del proceso, que per s~ novedad generara 
desviac1ones y ~rrores de concepci6n, lleva consigo implicita la 
necesidad de revisar de manera continua estas directrices y 
adec:uar la planificaci6n del mismo en la direcc16n que se •:aya 
juzgando ccrrecta. 

Es indispensable poner de ~elieve que buen~ parte del e~ito 
de las esquemas que estan siendo disenados, del entusia~mo que se 
perc:ibe a nivel del pais y del resultado que algunas de las 
iniciativas de acc:i6n est~n teniendo, es atribuible al tono 
conc:ertador con que el Gobierno ha asumido este proceso. 
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Puede decirse que las actores principales a todos las 
niveles, tanto de generaci6n de estrat~gias coma de diseno de 
instrumentos, son los represer.tantes de las sector es 
empresariales privados involucrados en el proceso, tanto ~e 

aquellos visiblemente afectados por el girG radical externo de la 
Econamia, coma de las nuevos inversionistas en las areas que van 
apareciendo coma favorecidas par las nuevas candicio,es del 
mercado. 

Esto ha determinado que, en particular el Programa disenado 
de ONUDI vinculado con la ''Gesti6n Tecnol6gica e Informatica", 
haya gozado de una receptividad importante en las medias de 
actividad privada yo q~e las ha involucrado de manera activa, a 
traves de las acciones desarrolladas ha~ta el presente, en el 
proceso de innovaci6n tecnol6gica que se comienza ha producir en 
el seno de las empresas, coma consecuencia del establecimiento 
del Pragrama y que producira el efecto, a corto plazo, de mejorar 
considerablemente su campetitividad, lo que les ubicara en 
condiciones de competir eficientemente en las mercados externos 
de nivel tecnol6gico equivalente. 

5. PROMOCION DE INVERSIONES 

La politica de promoc1on je inversiones del pais se inserta 
dentro del concepto mas gl~bal de una estrategia de reconversion 
industrial. 

Una economia 
aceleradamente en 

de 
la 

pequena 
medida en 

externas, 
procesos 

para lo cu~l incorporar 
de producci6n, es un 

talla s6lo puede crecer 
que se oriente a los mercados 
tecnolagias avanzadas en las 

imperative. 

Asimisnc, la insuficiencia de generac1on de recurses 
internas evidencia la necesidad de atraer flujos crecientes de 
inver=iones de otros paises que a la vez aporten la e~perticia 

del conocimiento y manejo de otrn5 mercados. 

Estes tres elementos juntos son las que conforman una base 
conceptual sabre la cual se asienta la agresiva politi=a 
desplegada par el gobierno Costarricense en materia de atracci6n 
de capitales foraneas para los sectores produL~ivos exportadores. 

Distint~s Instituciones publicas costaricenses interv1enen 
en forma activa y coordinada en la tarea de atracci6n de un flujo 
sost~nido de recur~os financieros destinados a la inversi6n. 

El Ministerio de la Economia, El Ministerio de Comercio 
Exterior, El Ministerio de Ciencia y Te~nologia, CODESA y el 
Centro de Promoci6n de Exportaciones e Inversiones aport~n, cada 
~ual en su campo, instrumentos de captaci6n de capitales frescos. 
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El Ministerio de Economia, Industria y Comercio establece 
politicas y orienta el desarrollo del sector estableciendo 
medidas estatales eficac~s para promover una competencia activa y 
una apertura hacia mercados externos. 

El Ministerio de Comercio exterior dicta tambien politicas 
en el Area comercial, destinadas a favorecer la instalaci6n de 
empresas foraneas en Ar·eas orientadas a proveer a esos mismos 
mercados de productos producidos en condiciones econ6mices mAs 
favorables. 

Este mantiene una vinculacion estrecha con CENPRO, Organismo 
del Sector Publico con el encargo especifico de promover las 
exporta~iones y las inversiones en el area exportadora. Su 
estatuto actual estA en proceso de revision y es posible prever 
que las funciones de promoci6n de inversiones desapareceran para 
fort~lecer su objetivo paralelo de incentivar las exportaciones. 
Motiva esta decision el hecho de que CINOE desarrolla una exitosa 
labor en el primer campo con recurses no gubernamentales, par lo 
que en una situaci6n de escasez de las mismos, conviene m~s al 
Estado concentrarse en una sola de las actitivades, apoyando a 
CINDE y permitiendo que se asuma el rol promoter esencial. 

En 1983 se crea CINDE, instituci6n que tiene coma 
responsabilidad asignada e incentivada par el Gobierno, la de 
promover el flujo de capitales hacia areas de la Economia, con 
vocaci6n exportadora. 

La Coalicion Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, 
constituye u~ verdaderc modelo de instituci6n exitosa en ~l 

~undo, en ma~eria de atracci6n de capitales de riesgo. 

Su es t r u r. t • If '3 op <:: r ~ ': i . -'< , f i 1 ·::J s c f i a de a:: -:. i ,; n y es t i l rJ 

er.ipresar-ial est~n p!·obablemente '?n la base de la E'·ficie·-~~ l';t~'::· 

desar rci J 1 ada en s>:;':e can1po. 

El organismo nace coma un ente de! sector ~~ivada, s.n fin~s 
de lucre, a fines de 1982. En 1984, el Gobierno de Ccsta Pie~ 
expide un Oec~eto Presidencia! media~tc el cual decla~a a CINDE 
de ut1lidad publica, y es registrado en el Registro ~e 

Asociac!ones. 

CINDE representa un esfuerzo del sector privado y de la 
Agencia Internacional para el Desarrollo -AID-, y cuenta desde un 
~omien20 con el beneplacito del Gobierno y el apoyo del sector 
publico, habida cuenta de los objetivos de la instituc16n para 
ayudar decisivamente en la necesidad de modernizar la industria, 
asistirla en la busqueda de mercados externos y exportar. 

En forma general, sus objetivos son las de contribuir en 
forma decisiva al desarrollo economic~ y modernizaci6n del ser.tor 
prod1Jctivo de Costa Rica, apoyando y promoviendo tambi~n las 
cambios o mejoras en la infraestructura legal o fisica de! pais. 
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El o~jetivo mAs concrete es propiciar la inver5ion 
e~tranjera a fin de garantizar un fluJO tecnol6gico y acc~so a 
nuevos mercados y, par esta via, facilitar el proceso de 
modernizaci6n del sector industrial con el prop6sito de 
incrementar las exportaciones de producto~ no tradicionales a 
mercados igualmente no tradicionales. 

ya 
de 
es 
la 

Esta Instituci6n es concebida en forma totalmente original, 
q~e coloca en manes de una entidad no gubernamental la tarea 

la at.·acci6n de inversiones al pais, tarea esta que comunmente 
reservada al Estado per la vinculaci6n estrecha que guarda con 
politica del sector manufacturero. 

CINDE ha disenado distintos programas para el 
de los objetivos. 

cumplimiento 

a) 

b) 

c ) 

De ellos se destacan: 

Programa del Consejo Agricola y Agroindustrial Privado, 
encaminado a aumentar las exportaciones agricolas y 
agroindustriales a traves de nuevas inversiones y joint 
ventures en producciones coma flares, plantas, legumbres, y 

a desarrollar un amplio programa de ccmercializaci6n, coma 
forma de asistencia directa a los productores. 

Programa de Capacitaci6n cuya finalidad es formar gerentes y 

tecnicos de alto nivel en las Estados Unidos y mantener un 
plan de apoyo a estudiantes universitarios en Costa Rica. 

Programa de Promoci6n de Inversiones y 
{P.J.E.> cuyos objetivos son: 

Exportaciones 

- Promcci6n activa y agres1va de inversiones a 
acciones directas en el extranjero, y 

tr aves 

- Reconversion Industrial de cuatro sectores def inidos 
prioritarios. 

Las metas que esperan lograrse con los mismos son: 

- Ge.1erar empleos. 

de 

coma 

Incrementar el volumen de exportaciones no tradicionales. 

- Fomenta~ la inversion extranjera. 

Esta Coalici6n trabaja ccn un esquema 
totalmente empresarial tanto en el djseno 
corporativa como en la selecci6n, remuneraci6n 
cuadros gerenciales. 

propio de corte 
de la estrate~ia 

y operaci6n de 5us 
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Sus 250 empleados responden a adecuados niveles de 
compensaci6n salarial la cual se dimensiona en funci6n del 
resultado proyectado y obtenido, lo cual establece un estilo muy 
propio para la operaci6n de este genera de institucion ya que 
introduce el novedoso elemento de la remuneraci6n de! esfuerzo. 

CINllE se financia principalmente con recurses provenientes 
de AID, de cuya instituci6n recibe importantisimas sumas de 
fondos de car~cter no reembolsable. Sin embargo, se preve que a 
traves del cobra de 5us servicios, la instituci6n privada, dentro 
del carte plaza alcance su autosuficiencia financiera, a la vez 
que obtenga otras fuentes de financiamientos para proyectos 
especiales. 

Tal coma fue mencionado con anterioridad gracias a este 
programa, Costa Rica abri6 7 oficinas en el exterior a traves de 
las cuales se efectua una promoci6n directa en 19 paises. Cuatro 
de ellas operan en los Estados Unidos, dos en Europa y una en 
Asia. 

Gracias a la accion de estas oficinas, hasta 1989 se habia 
recibido en el pais la visita crganizada de 1305 empresarios 
extranjeros con potencialidad e interes en invertir e~ Costa Rica 
y las inversiones materializadas habian generado un numerc 
acumulado de 30675 e~pleos desde 1986. 

Es importante destacar la diversificaci6n sectorial que se ha 
ido logrando coma consecuencia del Programa. Ha side posible 
desintensificar la inversion en el sector textil y confecci6n que 
representaba en 1986 el 87'l. de las fuentes generadoras de empleo, 
a un 6l'l., decrecimiento e~te que se realize a favor de un 
incremento en el Area electr6nica je un 70% y en el sector 
agricola de un 500%. 

Las mas elocuentes cifras las encontramos a lo largo de las 
resultados obtenidos en la generacicn de exportaciones. Las 
inversiones realizadas come resultado de la aplicaci6n del P.I.E. 
han generado en los ultimas anos 274 millones de d6lares de 
exportaci6n. De estas, un 47% corresponde al sector textil, 20% 
a la electr6nica, 13'l. a la agri~ultura y el 8% a turismo. 

Los ~esultados han ido incremer.tandose de manera geometrica. 
Es ilustrativo observar coma cada empleo generado por el P.I.E. y 
producia en 1986, 5.800$ de exportaci6n mientras que tres anos 
mas tarde, ese mismo empleo qeneraba casi 12.000$ de ingreso 
~xportador. 

Uno de los sectores mAs beneficiado per este Programa ha 
side el de la inversion turistica hacia la cual fluyeron hast~ el 
ano 1989 cerca de 260 millones de d6lares que generaron 2.300 
empleos, lo que representa el 70% de la inv?.rs1on extranjera 
acumulada durante las ultimas anos de aplicacion del mismo. 
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La promoci6n ha sido de car~cter selectivo y se ha hecho 
enfasis en sectores que se han seleccionado come prioritarios en 
funcion de las ventajas comparativas que representa el alto nivel 
profesi~nal y tecnico de que dispone el pais. Esto ha traido 
come consecuencia que la especializacion se haya dirigido a 
sectcres que incorporan altos niveles tecnol6gicos dada la 
facilidad de adaptaci6n al aprendizaje de que disponen todos los 
estratos ocupacionales. 

Se ha hecho gran empeno en desarrollar, por ejemplo, una 
industria integrada en el campo de la electr6nica y asi, 
comenzando per niveles accesibles de complejidad, se ha ido 
progresando en atraer capitales hacio areas de mayor contenido 
tecnol6gico dentro de la misma familia·de procesos industriales, 
para completar un conjunto de producciones complementarias que 
cubren ya gran parte del espectro electr6nico. Por ejemplo, se 
inic10 un plan de atracci6n de inversionistas hacia niveles 
el~mentales de ensamblaje tales camo televisores, potenci6metros, 
parlantes, para acometer luego el estrato de micro-switches, 
celdas de carga, diskettes y semiconductores, y para finalmente, 
intentar inversiones en la producci6n de tarjetas de multiples 
niveles, arneses, diod~s, relays, etc. Lo mismo ha side valido 
para el area met~lmecanica y el sector de plasticos. 

CINDE pretende entrar en una tercera fase de sus esfuerzos de 
promoci6n de inversiones, esfuerzos que siguiendo la estrategia 
general del gobiernc de enfatizar la modernizacion y 
compet!tividad industrial en un pais mas abierto, siempre se 
orientaron a lograr mayores exportaciones. La primera fase 
pr~mocion6, s~bre tcdo, empresas de ensamblaje, la segunda 
propici~ inversiones directas con empleo del mayor numero de 
ccmponer.te~ v servicios costaricenses rosible ~ la 
subcontrataci6n de partes en el pais, todo con un ~nfasis en 
e~portaciones a los EE.LIU. 

En la nueva fase, CINDE desea, usando nuevas herramientas de 
promoc1cn, entrar a promcver coinversiones, las joint-ventures, 
p~rticularmente con empresas de paises europeos. 

Pa~a lograrlo, eslt en conversaciones con el BID y la CEE, 
quienes tienen inter~s de apoyar un prcgrama de esta naturaleza. 
En el curse de la segunda mitad de agosto de 1989, personeros de 
CINDE se reuniercn en Washington con oficiales del BID y 
representantes de la CEE para discutir el programa, que pcdria 
ser aceptado en breve par el Banco y la Comunidad. 

Es necesario poner de relieve, par ~ltimo, el hecho de que 
el ambiente costaricense en materia de legislaci6n para controlar 
las inversiones foraneas es verdaderamente amplio porque no Man 
~xi~tido regimenes restrictives ni discriminatorios, gozando el 
extranj~ro de los mismos d~rechos de las nacionales. 
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La preocupaci6n de las autoridades ha sido mas bien la de 
dotar a las nuevas inversiones de normativas que incentivarAn las 
exportaciones, proveerlos de zonas francas para la exportaci6n 
transitoria de insumos y generar de esta forma un escenario 
proclive al establecimiento de empresas extranjeras interesadas 
en producir para sus mercados de origen. 

6. EL PROCESO DE PRIVATIZACION COSTARRICENSE 

El programa 
experiencia unica 
caracteristicas. 

de Privatizaci6n de Costa 
con un resultado exitoso de 

Rica es una 
muy especiales 

Par las condiciones particulares de las que este proceso se 
via revestido y en particular per la ayuda financiera externa 
recibida de terceros paises, su comparac1on con las otros paises 
resulta imposible y la asimilaci6n de esta experiencia para su 
aplicaci6n en distintos escenarios econ6micos es tarea de enorme 
complejidad. 

Resulta util, sin embargo, conocer la dinamica de la 
privatizaci6n costaricense ya que result6 un ejemplo elocuente de 
lo que la coope~aci6n internacional puede apo~tar en terrninos de 
la realizaci6n de proyecto~ de envergadura y de alto contenido 
macrcecon6mico. 

Por los motives citados no considero :"lecesario qL:e el nivel 
de detalle para el exame~ de este proceso sea el mismo que el de 
1 as otras ,~reas ob jeto de es te estud i o, toda ·1ez que su 
co~paraci6n y extrapolaci6n hacia los cases venezolanos y 
mexicanos no arrojara ningun resultado de utilidad. 

En este punto es vital destacar que la cooperaci6n 
financiera norteamericana jugo un rol muy destacado en el 
desarrollo de este proceso, sabre todo per la provision de fondos 
que hicieran posible la creaci6n de FINTRA, Fiduciaria de 
Inversiones Transitcrias, entidad que se responsabiliz6 
financieramente per la compra a CODESA de las empresas a 
privatizar y de la subsecuente transferencia a las sectores 
privados. Este fideicomiso permitio asegurar la exclusion de 
i.iterferencia politica o favoritismos en el proceso. 

En su 
eliminar las 
y holding 
nae iona 1. 

origen, el proceso privatizador tuvo coma fin, 
distorsiones que CODESA come gran empresa financiera 

industrial estaba generando dentro de la Economia 

Esta i~stitucion, creada en 1972 para financiar el 
desarrollo o el fortalecimiento de empresas privad~s se habia 
convertido en un drenaje creciente de recursos, en un inadecuado 
administrador de fondos estatales y en el protagonista d~ 

crecientes endeudamientos externns, contratados p~ra su 
canalizaci6n hacia inversiones poco eficientes y rentables. 
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Para 1983 CODESA absorbia 33Y. de los cr~ditos e~terno: del 
Estado y solo producia lY. del PIB, generando menos del O,SY. de la 
fuerza de emplea nacional. 

El gobierno costaricense decidi6 iniciar el proceso de 
liquidacion de CODESA, lo que involucraba pasar a manos de 
promotores privados, las empresas filiales de la Corporaci6n, con 
lo cual se lograba sanear parcialmente la Economia y sabre todo 
detener el flujo de recurses oue estas empresas consumian del 
presupuesto nacional, l~s que evidentemente eran vitales para el 
desarrollo de areas productivas de rentabilidad. 

La propia instituci6n inici6 las estudios tendientes a 
determinar la situaci6n financiera de las empresas afiliadas y el 
valor de mercado de cada una de ellas. 

A fin de garantizar la respetabilidad del proceso y de 
recabar una responsabilidad compartida, el Gobierno decidi6 crear 
una Comision Nacional en la que estarian representados las dos 
fuerzas politicas costaricenses. Ella disponia de autoridad para 
ejecutar ventas y efectuar licitaciones, coordinar avaluos con la 
Contralor!a General y recomendar acciones al gobierno central. 

En la realidad, las dificultades mayores encontradas en el 
proceso de privatizaci6n fueron las derivadas de las precios a 
las cuales se efectuaron las operaciones de transferencia, toda 
vez que las bienes p~blicos involucrados debian ser liquidados en 
niveles inferiores a su valor de avaluo oficial por razones que 
derivaban de su poca salud financiera o baja rentabilidad. 

FINTRA se estableci6 en mayo de 1985 dentro del marco de un 
''Memorandum de Entendimiento" firmado entre AID y el Gcbierna 
costaricense para manejar un fonda fiduciario creado para la 
compra de las empresas filiales de CODESA, a traves de la 
utilizaci6n de las recurses generados, en moneda local, par un 
prestamo de !40 millones de d6lares, provenientes de la age~cia 

Inte~nacional para el Desarrolla. 

La creaci6n de FINTRA hizo posible sortear las di~icultades 

legales vinculadas con la venta de las acti~os y respardi6 
igual~ente a la necesidad de ubicar estas o~eraciones en ur~ 

entidad distinta de COOESA, quien no disponia de ld 
independencia, la competencia o la motivaci6n para gerenciar su 
propio proceso de desestatiz3ci6n. 

Para solo citar un ejemplo, la venta de ALUNASA, empre$a rlel 
sector de aluminio,fue avaluada par la Contrdloria del pais en 52 
mil lanes de d6ldres y par este manta fue transferida ~ FINTRA 
quien la adquiri6 con un credito de AID. Posteriormente The 
First Boston Corporation inici6 una b~squeda de compradores a 
nivel tnternacional durante un periodo de tiempo superior a un 
ano. Al fin, e~ta empresa debi6 ser vendid~, luego de un largo 
proceso de licitaci6n, a un precio de 7 millones de d6lares. 
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A trav~s de las procedimientos puestos en ejecuc1on por 
COOESA se tranfirieron al sector privado 40 empresas de las 42 en 
que CODESA detentaba participaci6n. 30 de el las contaban con 
participaci6n mayoritaria y 12 con participacion minoritaria. 7 
de las subsidiarias conformaban m~s del 90Y. de las actives de 
CODESA. 

Las dos empresas restantes FERTICA Cfertilizantes> y CEMPASA 
<cementa> fueron transferidas a F!NTRA quien pondra en venta solo 
el 40Y. de sus acciones debido a restricciones de orden legal, 
menteniendose el Fi1eicomiso sabre el resto hasta que el Gobierno 
autorice, per via excepcional, su venta. 

A continuacion se incluye un diagrama del flujo de 
operaciones que tenian lugar para cada operacion de 
privatizaci6n de las subsidiarias de CODESA. 

Aunque el prcceso luce complejo en el ~squema, es necesario 
indicar que el conjunto de las cperaciones llevadas a cabo sabre 
40 unidades productivas se ejecut6 en solo 6 anos, habiendo 
FINTRA participado solo en los ~ ultimas anos del proceso. 

~ titulc ilustrativo, enumero, de seguidas las empresas que 
fueron objeto de traspaso o liquidaci6n per parte de CODESA. L0s 
contenidcs en el capitulo VI se encuentran, en el memento de 
elabo~acicn de este informe a punto de ser completados y las del 
capitulo V se mate~ializarAn durante el ano 1990. 

T. EMPRESAS LIQUJDAOAS 

1. 
2. 
3. 

Atunes del Puerto, S.A. 
Azufrera Guanacaste, S.A. 
Centro Permanente de Ferias y Conve1ciones, S.A. 

4. Cia. Industrial Pesca Escama, S.A. 
Consolidaci6n de Companias Agricolas e Industriales, S.A. 

6. Consorcio de Expo~taci6n de Productos Costarricenses, S.A. 
7. 
8. 
9. 

10. 
1 1 • 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Distribuidora Costarricense de Cementa, S.A. 
Expofresco, S.A. 
Ferrocarriles de Costa Rica, S.A. 
Guacamaya, S.A. 
Guanacal, S.A. 
Industria Aceitera Costarricense, S.A. (JNACO; 
Industria Petrolera del Atlantico, S.A. 
Ingenio Tempisque, S.A. 
Oftcina de Fletamento Marpitimo, S.A. FLEMAR 
Sedemat, S.A. 
Tr1nsportes A~reos Continentales, S.A. 
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!I. EMPRESAS TRASPASADAS A~ SECTOR PUBLICO 

1. Corporacion de Zonas Francas de Exportacion, S.A. 
2. Minera Nacional, S.A. 
3. Multifert, S.A. 
4. Naviera Multinacional del Caribe, S.A. NAMUCAR 
5. Transmesa. 

III. EMPRESAS DE PARTICIPACION MINORITARIA VENDIDAS 

1. Agropalmito, S.A. 
2. Compania Consolidada de Terrenos de Oro 

<Costa Rica>, S.A. 
3. LACSA 
4. Maderas y Acabados CMACASA> 
5. Servicios Aereos Nacio~ales, S.A. -SANSA-
6. Subproductos del Cafe, S.A. 

IV. EMPRESAS SUBSIDIARIAS VENDIDAS A TRAVES DE FINTRA 

1. Aluminios Nacionales, S.A. -ALUNASA-
2. Atunes de Costa Rica, S.A. 
3. Central Azucareta de Tempisque, S.A. -CATSA-* 

*Calccado en sector cooperative un 85% de las acciones. 

V. EMPRESAS EN PROCESO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION 

1. Acuacultura, 5.A. 
2. Algodones de Costa Pie~, S.A. -ALCORSA-
3. Cementos del Valle, S.A. 
4. Ccrporaci6n para el Desarrollo Agrcindustrial 

Costarricense, S.A. -DAISA-
5. Inmobiliarias Tempcrales, S.A. 
6. Tempisque Ferry Boat, S.A. 

VI. EMPRESAS EN PROCESO DE VENTA 

1. Cement.cs del Pacifico, S.A. -CE~PASA- <40%> 
2. Fertilizantes de Centroamerica, S.A. -FERTICA- 140%> 
3. Stabapari <23.2'l. participaci6n de CODESA> 
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RESUl1EN 

PROGRAl"IA DE TRASPASO Y LICIUIDACION DE El"IPRESAS 

TOTAL DE EMPRESAS ...•..• 40 

ACCIONES 1985-88 

1 . LI QUI DA DAS .•..•.•..•••.•....••.•••...••••.•..•..••..•. 1 7 
2. TRASPASAOAS AL SECTOR PUBLICO •••••••.•.•••••.•••....•. 5 
3. A~ILIADAS VENDIDAS .....•......•..•...•....•.•.......•. 6 
4 . SUBS ID I AR I AS VEND I DAS. . • . . . . . . • . . • • . . . . • . . • . . . . . . . . . . . 3 

ACCIONES 1989-90 

5. EN DISOLUCION V LIQUIDACION ••.•..•.•.••.••......••.•.• 6 
6. EN PRGCESO DE VENTA ..•....•......•...................• 3 
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IV. VENEZUELA 
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IV. V E N E Z U E L A 

1. ANTECEDENTES 

P3ra ana!izar el caso verezolano se ha decididc tomar come 
punto cranal~gico de partida e! i~icio de? ~lti~o r~~~cja ~e 

gcbierno que tuvo lugar en febrera de 1Q89, pcrque es a parti~ de 
ese instante que se inicia un plan consistente destinado a 
modificar la estructura macroeconc~ica del pais, caM~ resultaco 
de la aplicaci6n del Programa de Gobier~o de Presidente Carlos 
Andres Perez y de la formulaci6n posterior de las Jinea~ientos 

de! VIII Plan de la Nacion. 

Come ccnsecuencia de la promulgaci6n de estos dos 
instrumentos y dentro del marco de !cs compromisos asumidos con 
el Banco Mundial y el Fonda Monetario Internacional, el pais 
adopt6 un nuevo modelo de desarrollo cuya finalidad principal e~ 

corregir las desequilibrios macroecon6micos ocasionados por ;a 
aplicaci6n de un esquema de sustituci6n de irnportaciones que, 
durante decadas, ocasion6 fuertes distorsiones en la economia del 
pais. 

A la vez, intenta este plan mitigar el impacto de la brutal 
caida de las precios del petr6leo que el pais tuvo que absorber 
en mementos de plena expansion de sus actividades productivas, 
conjuntamente con el serv1cio de una muy pesada deuda externa que 
lleg6 a consumir mas del 50% de las ingresos de exportaci6n. 

Hasta este momenta, el modelo venez~lano correspcndi6 al 
patr6r tipico de crecimiento de las economias petroleras, 
caracterizado per una fuerte concentraci6n de exportacione~ en un 
solo producto, una alta propensi6n a las importaciones y una 
responsabilidad prominente del Estacio en el desarrollo de las 
actividades productivas, y las servicios. En el periodo 85-88 el 
petr6leo contribuy6 en un 20Y. con el PIB en terminos reales. 

La aplicaci6n de la politica de sustituci6n de 
importaciones, complementada con politicas de integraci6n 
regional y subregional que rindieron magros beneficios, dieron 
lugar a un crecimiento del sector industrial disperse y pace 
estructurado, dirigido fundamentalmente hacia actividades finales 
y de ensamblaje. 

El Estado dot6 a la industria de un estructurado ambiente 
proteccionista de naturaleza casuistica, el que fortalecido por 
la sobrevaluaci6n del tipo de cambio, condujo a privilegiar a la 
producci6n para los mercados inte~nos. 
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La existencia de contrcles de precios generalizados y de 
incentives de variada naturaleza, conformaron ademas un escenario 
en el que el sector manufacturero racional, a pesar de evidenciar 
una exparsion moderada, most~aba una gran fragilidad debido a 
bajos niveles de productividad y carencia de competitividad en 
las mercados externos. 

El desplorne de las precios del petr6leo que se produjo en 
1986, hizc reducir5e el ingreso externc nacional a la mitad, lo 
que aunado a la imposibilidad de generac1on de recurses 
exced~ntarios significativos en el campo de las exportaciones no 
tradicionales, la desaceleracion de las inversiones y el 
financiamiento proveniente del extranjero, el servicio de la 
deuda externa y una muy importante fuga de capitales que tuvo su 
origen en una aguda crisis de desconfianza, vulner6 de manera 
significativa al sector externo de la economia, produciendo un~ 

caida vertical en las recurses internacionales lo que, fue el 
detonante necesario para introducir cambios profundos en el rumba 
y la estructura de la economia nacional. 

Para el inicio del periodo de Gobierno actual, las cuentas 
nacionales reflejaban un importante d~ficit del sector p~blico 

consolidado y un desequilibrio notable en la balanza de pagos, 
ademas de fuertes distcrsiones en los mercadas monetarios y 
cambiarias. 

El cumplimiento de los compromises que el pais nunca habia 
dejado de honrar po~ su deuda externa, era responsable p~r mas dF. 
la mi tad del d~ficit del Gobierno Central que alca~zaba au~ 5,5% 
del PIB. 

2. EL PROGRAMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL 

Dentro del marco de acuerdos con el Fonda Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, se le dia un vuelco abrupto a 
ios principias basicos que habian signado la gesti6n eccn6mica de 
la ~ltima d~cada. Baja la presi6n de concr~tar un aporte 
financiero de cara=ter multilateral come apayo a la balanza rle 
pages y como aval internacional a la politica ecan6mi=a, despu~s 

de un vacio de varies a~os, el Gabierno se comprometi6 a aplicar 
un conjuntc de medidas orientadas a lograr un ajuste ~structural 
de la ecanomia en el mediano plaza y un equilibria macroecan6mica 
~n el corto ~laze. 

Los cuatro abjctivos bAsicos de la politica de ajuste son: 

ge~erar un crecimiento sostenido del ingreso real, 

equilibrar la cuenta carriente de la balanza de pages en el 
mediann plazn, 
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reducir drasticamente la inflaci6n, 

promaver una mejar distribuci6n del ingresa y la riqueza. 

Para alcanzar estos abjetivos el Gabierno se plante6 una 
s?rie de metas y accianes especificas: 

en el area de camercia exterior, un procesa de apertura 
camercial pragresiva, procurando ur estimula a la actividad 
econ6m1ca a traves del aumenta de las exportaciones no 
petrcleras y una sustituci6n eficiente de i~partaciones en 
aquellos renglones dande el pais cuenta con ventajas 
comparativas; 

un au~ento de! ahorro del sector publico, con el fin de 
contriauir a la estabilizaci6n de la econamia y generar 
!-ecursas para un financiamienta arganico de las programas de 
inversion publica; 

t2mbi~n en el area del sector publico, la aplicaci6n de una 
politica social del Estado destinada a garantizar que las 
recurses publicos se dirijar en forma efectiva a las 
sectores mas necesitados y abolir, en lo posible, las 
anteriores sistemas de transferencias que fluian a t~aves 

jel sector productive, generando distorsiones e 
ineficiencias; 

se enunci6 como objetivo clavP, !a expansion acelerada de la 
inversi6n privada. Aqui se encuadran las esfuerzos 
destinados a reducir la interferencia de las controles y la 
perm1seria, la promoci6n a las inversiones extranjeras, la 
modernizaci6n del r~~imen de impueslo sabre la renta y, ~cmo 

marco general, la estab1lizaci6n de la econcmia en su 
ccnjurito. 

Las reformas introducidas hasta 
si'1tetizada, son las siguientes: 

el presente, 

sustituci6n del r~gimen de cambios diferenr:iale~ 
desde 1983 por un mercado cambiario unificado y 
destinado a asegur·ar la estabilidad de la tasa 
cambios a niveles competitivos. 

en for ma 

imper· antes 
flexible, 
rea 1 de 

proceso de liheraci6n global del mercado nacional ~ trav~s 

rl2 la reforma del arancel de aduanas y de la eliminaci6n de 
las controles a 1a~ importaciones y las exoneraciono~ 

arancel-Jrias, esfuerzo que esta dirigido a favo!'"cr:er la 
inserc.i6n del pais en el Comercia internac:ior1al '/ :il 
forta~ecim~ento de la capacidarl comp~tit1v~ de la industria. 

reduce: ion del deficit fiscal mediante el inr:r£>mer:to 
p!'"ogresivo de las tar1fas de servicios, aumento de lA 
recaud:lci6n fi•;c;al, reorientac:i6n del gasto P•"•blico '/ 
privat12aci~n de empresds del Estado, con el ohjeto de 
di luir lA depE•ndencia del petrolE"'o. 
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liberaci6n de las precios de bienes y servicios, con 
excepci6n de las de con sumo masivo cal i ficados coma de 
"primer a necesidad". Esta liberaci6n se enC'..Jen tr a 
acompanada de un pragrama de subsidies sociales di rectos. 

liberaci6n de las tasas de interes que hasta la fecha habian 
sido controladas, para tender hacia la implantaci6n de tasas 
reales oositivas, a fin de eliminar las distorsicnes 
causadas por el mantenimiento de las mismas par debajo d~ la 
tasa de inflaci6n. 

renegociaci6n de la deuda externa para adecuar su servicio a 
las posibilidades reales de pag~ del pais, toda vez que E 

drenaje de recurses que ella conlleva constituye una ser• 
limitaci6n a la formaci6n de capital y a la recuperaci6n c 
crecimiento econ6mico sostenido del pais. 

mejoramiento de la eficiencia del sec~or publica a traves Je 
la racionalizaci6n del papel del Est3do en la ~ctivida1 

ecan6mica para lo cual se ha dado inicio a un proce~o de 
privatizaci6n de algunas empresas publicas y a la 
reestructuraci6r. y recc~versi6n de otrds. 

La aplicaci6n de este paquete de medidas ha tenido un alto 
costo politico y ~ocial per su fuerte impacto inflacionario y 
recesivo inmediato. 

Durante el ultimo ano, los elementos dominantes del a~biente 
econ6mi=o fueron la contracci6n de las ventas y el empleo y la 
caida del ingreso real de la poblaci6n. 

El PIB reflej6 una caida del B,lY. y la tasd de inflaci6n se 
ubic6 en forma acumulada sabre el 80%. El sector privado s~ via 
afectado par una reducci6n de su prod~:to de un orden del 12'l.. 

Sin embargo al cierre del ano 
internacianales mostraron una clara mejoria, 
corriente de la balanza de pagos cerro con 
contraste con el deficit del ano anterior y se 
recuperaci6n de las reservas internacionles. 

las transacciones 
ya que la cuenta 
un superavit, en 

produjo una clara 

3. ADECUACION INSTITUCIONAL 

Es de importancia destacar el hecho de que el recien 
iniciado proceso de reforma venezolano, viene acompa~ado de un 
esfuerzo de restruLturaci6n y racion~lizaci6n de lds 
instituciones que gerenciaran las distintos proces~~ de Promoci6n 
de Inversiones, Rc-r mversi6n Industrial y Privatizaci6n. Estas 
adt:?cuac.iones se err11e1ntran, en el momenta ce la finalizaci6n de 
este informe, pn J etapa de formulaci6n y en la mayor parte de 
los cases, en su m"~~nto muy preliminar. 
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De esta forma, puede afirmarse que la politica que el pais 
desarrolle en materia de Promoci6n de !nversiones estara a cargo 
del Ministerio de Fomento, el cual esta en pleno proceso de 
restructuraci6n y de conversion en un Ministerio de Industria y 
Comercio. 

En esta area especifica, se producira la transformaci6n del 
rol centraler del Estado a su nuevo rol de promoter, y en 
cumplimiento de esta tendencia, disminuiran considerablemente las 
actividades de la Superintendencia de Inversiones Extranjeras, 
Organismo que hasta el presente ha tenido coma tarea fiscalizar 
el cumplimiento de las normas legales e~istentes en materia de 
control de inversiones extranjeras y transferencia de tecnologia. 

Esta Instituci6n sera transferida eel Ministerio de 
Hacienda, al cual se encuentra adscrita, al Ministerio de 
Fomento, a traves de la modificaci6n de la Ley Organica de la 
Admi~istraci6n Central. 

El Ministerio de Fomento, a traves de la Direcci6n General 
Sectorial de Promoci6n de Inversiones, tomara a su cargo la 
funci6n de asegurar la puesta en ejecuci6n de un a~plio programa 
de atracci6n de capitales bajo el esquema legal de carte liberal 
que ha side reciente consagrado en el Decreto Presidencial 727 de 
febrero de 1990. 

El Ministerio de Hacienda conservara las funciones 
relacio~adas con el Prograrea de Conversion de Deuda en Inversion 
que hasta el presente administraba SIEX. 

En el area de Reconversion Industrial, el nuevo Ministerio 
de Industria y Comercio tendra tambien el papel preponderante no 
solo coma generador de las politicas industriales que haran 
posible la adecuaci6n de las sectores a la nueva dinamica de 
producci6n y comercio, si~o coma administrador, a traves de 
FONCREI <Fonda de Credito Industrial> y FINTEC <Fonda de Fomento 
de la Innovaci6n Tecnol6gica> de las recurses provenientes del 
Banco Mundial destinadas al financiamiento de la reconversi6n de 
empresas. 

El carnpo de la Privatizaci6n se espera que sea confiado, en 
sus aspectos operatives al Fonda de Inversiones de Venezuela, 
Instituci6n creada hace 15 anos, con el prop6sito de promover la 
diversificaci6n de la estructura productiva nacional a traves de 
financiamiento de actividades distintas a la petrolera. 

Esta Instituci6n es hoy un gran holding industrial, 
traves de la capitalizacion de sus financiamientos a las 
basicas, se ha ido convirtiendo en el gran detentor 
acciones del Estado en las mas importantes industrids 
del pais. 
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El FIV preside •Jna Comisi6n que tendra a su cargo la 
formulaci6n de politic~~ y recomendacion de acciones a segui~ en 
el area de la privatizacion del conjunto de empresas estatales, a 
la ve~ que participara en la restructuraci6~ y ra~icnalizacicn de 
las empre~as basicas que no sean objeto de privatizaci6n 
inmediata. 

4. LA RECONVERSION INDUSTRIAL 

a> Justificacion del Progra•a 

Un~ de las fines fundamentales de este nuevo modelo abierto 
de desarrollo es el de lograr la materializacion de las ventajas 
comparativas de que dispone el pais v para ello se hace 
necesario, conjuntamente con la politica de comercio exterior, 
desarrollar una estrategia industrial que promueva la 
especializaci6n, incremente las escalas de produccion, genere 
niveles adecuados de productividad, para le cual todo el seLtor 
productivo nacional deberia ser reconvertido. 

estrategico 
Venezuela 
altamente 
hacia el 

Para el momenta de instauracion del plan 
tendiente a restablecer el equilibria macroecon6mico, 
se caracterizaba por disponer de un sector no petrolero 
protegido, poco competitive y con una oferta orientada 
mere ado 1cca1. 

La base productiva y la infraestructura que la apoya carece 
de escala y las calidades de bienes y servicios no se adec~an a 
las exigencias de las mercados de terceros paises, lo que se suma 
a limitaciones de caracter tecnologico y poca proyecci6n 
internacional de los limitados sectores con potencialidad 
exportadora. 

El parque manufacturero venezolano esta dedicado mayarmente 
al ensamblaje de bienes de consume final con un muy alto 
componente importado (58%> y poco uso de insumos nacionales. Su 
balanza ~amercial muestra un deficit importante en las ultimas 
~inco a~os, aunque la proporci6n de exportaciones sabre 
importaciones ha tendido a mejorar. 

E: 16% del volumen total del empleo es absorbido par la 
industria manufacturera quien aporta 21% del PIB, cubriendo 
aproximadamente 80% de la demanda de articulos manufacturados. 

El 92X de las empresas, el 42% del empleo y el 27% de la 
producci6n corresponden a la pequena y mediana industria con 
menos de 150 trabajadores por empresa. 
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Al intentarse una racionalizaci6n de la prcteccicn comercial 
a fin de generar un ambiente de competencia que contribuya a 
proyectar al pais en los mercados foraneos, lo que en primer 
termino tiene lugar a traves del establecimiento de niveles d~ 

protecci6n decreciente consagrados en un arancel transparente y 

sencillo, el sector industrial, conformado de la manera 
descrita,recibe un impacto que evidencia la necesidad de 
instauracion de una politica que: 

a.1) prQvea los instrumentcs financieros y tecnol6giccs a las 
empresas afectadas para iniciar, i~plementar y completar su 
inserci6n en el nuevo esquema de desarrollo. 

a.2> cree un entorno favorable a ~na rapida expansion de las 
sectores productivos con vocaci6n exportadora, 

a.3> facilite y promueva el acceso a las mere ados 
internacionales, tan to para dotarse de las recurses de 
inversion, financiamiento y tecnologia, co mo pa: a 
comercializar SUS productos en for ma eficiente. 

El Plan de la Nacion efectuo ya un primer ejercicio de 
identificaci6n de las sectores con claras ventajas en los 
mercados internacionales. De acuerdo a ello, la cadena del 
aluminio y metalme~Ar.ica, la agroindustria especializada, la 
petroquimica, la electr6n!ca e informatica y el turismo cuentan 
ya con una capacidad instalada superior al consume interno, bajos 
costos, conocimiento tecnol6gico, base productiva e iniciativa 
empresarial existente. 

b) Inicio del Proceso. 

Una vez definida la filosofia con la que se encararia este 
tema, la cual, en sus elementos basicos esta contenida en el VIII 
Plan de Nacion, yen la Estrategia para el Desarrollo Industrial 
que fue concluida en mayo de 1989 por el Ministerio de Fomento 
con el apoyo t~cnico del PNUD y ONUDI !Proyecto Ven/871012>, el 
nuevo equipo de Gobierno, acometi6 la tarea de efectuar una 
primera reconversion a nivel de la estructura organizativa del 
Ministerio que tiene a su cargo la formulaci6n y la 
instrumentaci6n de las politicas industriales, por considerar que 
el mejoramiento de la gesti6n, en su mas alto nivel operative 
redundaria en un mas eficiente manejo de la funci6n del Estado 
en material industrial. 

De estd forma, en enero del presente ano se de=idi6 la 
reestructuraci6n del Ministerio de Fomento y su conversion en un 
Ministerio de Industria y Comercio. Esta etapa del proceso cont6 
igualmente con asistencia de los organismos internaciona!es 
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citados quienes, en el marco del proyect~ referido, prepararor. 
progra~~~ de racionalizaci6n de la ~apacidad industrial 
existente, propuestas b~sicas para el fcmento de las 
exportaciones industriales, propuestas para la reorganizaci6n del 
Ministerio, propuestas pa~a un programa de perfeccionamiento de 
rec~rsos humanos y un sistema experimental de informaci6n. 

En el momenta en que se concluye este estudio, las 
autoridades del Ministerio de Fomento se encuentran abocadas a la 
definici6n de lo que ser~n las proximas etapas de un programa 
coherente de Reconversion Industrial tanto en lo que respecta a 
la fcrmulaci6n de estrategias globales que deberAn partir de un 
diagn6stico serio sabre la situaci6n del sector manufacturero en 
su conjunto y su capacidad de adecuac16n a las nuevas variables y 
el estudio detallado de las distintos sectores y subsectores que 
conforman el oarque industrial nacional, para que la acci6n del 
Mini:te~io y d~ los entes financieros adscritos se oriente a 
dctarlos d~ la~ condici~~es p!~~icia: para :u crecimiento. 

Come ~o resL.:lta factible dedicar- esfuer::os f:o· iy'...!a: _,~ 

universo de sectcres que cor.forman el parque in~ustrial e~istent~ 
,, deseable del pais, alguncs criteri:Js seran ~tili::adcs pai-a 
se!eccicnar aquell~s que tengan ~ay~r impacto en el crecimient~ 

de la e~onomia principalmente par su potencial e~pcrtaj~~. 

capacidad d~ sustituir irnportaciones, ventajas comparativas. 
perdidas que generan, magnitud de la asistencia fir.anciera 
requerida y servicios institucionales indispensables para su 
reactivaci6n. 

Tres sectores han side ya seleccionados para iniciar 
diagn6sticos sctoriales encaminados a identificar las debilidades 
que requerir~n del apoyo de politicas de estimulo especifico. 
Estes ~ectores son: MetalmecAnica incluida en la cadena de 
producci6n de aluminio, petroquimica y plAstico y el Area 
agroindustrial, particularmente concentrada en la producci6n de 
cereal es. 

Se estima que el estudio y evaluaci6n de cada sector pcdria 
durar unos seis meses, al cabo de las cuales se produriria un 
primer grupo de recomendaciones de politicas especifiras y un 
programa de accion tendiente a: 

b.l> incrementar con instrumentos concretes la competitividad del 
sector; 

b.2> desarrollar una estructura industrial adecuada; y 

b.3> dis·~nar estrategias producto - mercado. 

Este primer acercamiento definira claramente la 
responsabilidad que deberan asumir en los procesos el gobierno, 
par una parte, las instituciones sectoriales por otrd y la 
empresa a nivel individual. 
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Del examen de las experiencias internacionales de 
reconversion se ha concluido que mas del b8% de las actividades 
de transformacian se inician con cambios organizativos, 
gerenciales y de productividad, par lo que se requerir4, en los 
procesos, un uso intensivn de capital humano, asesorias, 
consultas y sistemas. 

Del ejercicio inicial de formulacian por parte del Gobierno 
de una estrategia para la reconversion, se ha claramente 
establecido que parte importante del esfuerzo radica en un 
compromise, par parte del empresariado, de adecuar sus empresas 
al nuevo contexto internacional que se abre como respuesta a la 
politica comercial del pais. 

Ya en esta primera etapa, el sector privado nacional se ha 
involucrado activamente en la tarea de analizar y evaluar el 
impacto de las medidas en el conjunto de los sectores productivos 
y, a trav~s de las instituciones gremiales de que dispone, est~ 

colaborando activamente con el Gobierno en la definici6n de las 
estrategias que deber~n ser aplicadas al sector. 

c> Apoyo Financiero a la Reconversion 

El plan de reconversion industrial contempla tambi~n el 
apoyo financiero a aquellas empresas que tengan programas 
concretes de reestructuraci6n. 

El Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomenta ha puesto 
a la disposici6n del Gobierno Nacional un plan de asistencia par 
un manta glGbal de 15.000 millones de bolivares <US$ 353 
mil lanes> parte de las cuales seran destinados a dotar a FONCREI 
<4.000 millones de bolivares>, FINTEC Cl.500 millones de 
bolivares> y CORPOINDUSTRIA <1.000 millones de bolivares> de 
recurses para financiar planes de reconversion industrial. 

El f lujo de estos montos esta vinculado a compromises que 
setan vertidos en una Carta de Intencion en la que se definiran 
metas e instrumentos especificos en materia de politica 
industrial. 

Adem~s, los financiamientos que se otorguen con cargo a este 
programa deber~n involucrar el compromise del empresario de 
aportar en inversion indirecta, una proporci6n convenida de 
recurses frescos para su propio proceso de reconversion. 

Otras ofertas de igual naturaleza han sido recibidos a nivel 
bilateral de paises como Italia, quien ha adelantado la cifra de 
15 millones de dolares para apoyar especificamente la adecuacion 
de la pequena y mediana industria. 
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d) Asistencia T~cnica Existente 

Es resaltante el hecho de que, al margen del senalamiento 
estrategico que ya ha efectuado el Gobierno nacional sabre esta 
materia y de la concrecicn de la restructuraci6n del Ministerio 
de Famento, en Venezuela aper.as se estA iniciandc el proceso que 
adecuarA la industria manufacturera nacional al nuevo ambiente 
economicc. 

La politica global esta ya consagrada, la instituci6n que lo 
instrumentarA se ha dotado de una estructura id6nea para apoyar 
al proceso, pero la definici6n del resto de las actividades que 
produciran el resultado requerido, esta en su etapa muy 
preliminar y el pais adolece de una insuficiencia importante de 
recursos tanto humanos coma financieros para cumplirlo 
exitosamente. 

El Banco Mundial ha puesto importantes recu~sos a 
disposici6n del Programa, que serAn destinados, ademAs de 
financiar actividades empresariales de reconversion, a brindar 
apoyo tecnica para estudios sectoriales. 

ONUDI y PNUD tambien han elaborado un proyecto de asistencia 
al Ministerio de Fomento encaminado principalmente a 3poyarlo 
tecnicamente, toda vez que esta instituci6n no parece disponer 
rlel personal capacitada en la cantidad requerida, para atender 
satisfactoriamente a las necesidades de las cumplejas tecnicas 
que p~rticipan en el diseno y la aplicaci6n de medidas de 
reconversion y restructuracion industrial. 

Este proyecto espera obtener las siguientes resultados: 

d.1> Elaboraci6n de informes tecnicos sabre sectores industriales 
priori tar- ios. 

d.2> Elaboraci6n de un programa de Reconversion Industrial par-a 
esos sectores, que identifique acciones politic.as, 
requerimientos financieros, necesidad de asistencia tecnica, 
preparaci6n de marcos legales, etc. 

d.3> Formulaci6n de un Pian de Acci6n para la aplicaci6n de 
estrategias definidas. 

las 

d.4> Establecimiento de Secreta~ias Tecnicas ad-hoc en materia de 
reconversion i~dustrial en las distintas Direcciones 
Generales Sectariales. 

d.5> Establecimiento de un siste~a de informaci6n i~dustrial. 

d.6) Elaboraci6n de informes t~cnicos sabre la 
f~ncio::al y operacional de las Direcciones 
Agroindustria, Meta]mecAnica y Quimica. 

6S 

organizaci6n 
Gen~rales de 
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d.7) Capacitaci6n de 15 profesionales del Ministerio de Fomento v 
ctras organismos para participar en el diseno de politicas. 

d.8> Capacitaci6n de 30 tecnicos publicos y privados para orestar 
s2rvicio a las empresas. 

d.~> =apacitaci6n 
tecnol6gica. 

de 20 empleados en materia de gesti6n 

El ccsto de este proyecta 
que serian aportados par ONUDI 
Gobierno de Venezuela par 28%. 

se ha dimensionado en 391.000$ lcs 
en un 39X, PNUD en un 33%, p~r el 

Se ha tenido conocimiento igualmente de un importante 
proyecto de apoyo proveniente del Institute Aleman de Desarrcllo 
de la Republica Federal de Aiemania, el que se centrara en el 
analisis de tres ramas industriales: La industria textil y de la 
confecci6n, la s~b-rama agroindustrial de elaboraci6n de frutas y 

legumbres y el sector bienes de capital en la sub-rama de equipos 
electricos. 

e> Papel del Sector Privado 

Conscientes de que la materializaci6n de cada una de las 
metas trazadas en el Plan de la Nacion y en la E5trategia para el 
Desarrallo Industrial requerian de acciones especificas y 
coordinadas de las distintos protagonistas del proceso, el sector 
privado empresarial venezolano, congregado en el ConseJo 
Venezolano de la Industria, ha presentado en noviembre de 1989 a 
consideraci6n del sector publico, un Programa Nacional de 
Peconversi6n Integral de l~ Industria y su entorno. 

Este programa tiene •rn radio de aplicaci6n que se ha fijado 
en diez anos, estableciendose los siguientes periocos: 

e.ll F~rmulaci6n y concertaciPn del programa. 
abril 1990. 

e.2) Integraci6n programatica y de Politica 
recor.versi6n. Mayo-Die. 1990. 

Novie:nbre 

lndustri.:il 

e.3> lmplantaci6n y logro de resultados. 
1992. 

Pri'llera etap~. 

1989 

y de 

1991-

e.4> Modernizaci6n y 
1993-2000. 

,-onso 1idaci6n de 1 Prcceso de reconvere; i 6n 

Los objetivos, 
siguiente~: 

metas y estrategias del programa son los 
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"Competitividad: 
dinamicas de 

Materia'izar 
la economia 

las 
para 

ventajas 
hacerla 

competitivas 
competitiva 

internacionalmente". 

"Competencia: Convertir a las fuerzas del mercado en las 
principales reguladores de las procesos econ6micos". 

"Ccncertaci6n: Avanzar la forma integral de! estado para 
hacerlo mAs eficiente, repre~entativa y demacrAtico". 

"Capitalizaci6n: Aprovechamiento arm6nico eficierte y 
racional de los recurses humanos, tecnol6gicos y naturales". 

"Calidad de Vida: 
de la riqueza y 
venezolanos". 

Mejorar sustancialmente la distribuci6n 
la calidad de vida de tada~ las 

"Crecimiento: 
el producto 
noventa."Cl) 

Crecimiento acelerado, sostenido y estable en 
real per capita durante la decada de las anos 

De~tro del marco de esta proposici6n se ha sugerido el 
desarrollo de un pragrama estrategico para la reconversi6n de una 
zon~ inoustrial piloto que correspcnde a un Estado de la 
Republica con alta concentraci6n de actividad manufacturera: El 
Estado Carabobo. 

Este proyecto plantea metas especificas a ser alcanzadas en 
periodos de tiempo definidos que se extienden hasta 1998 y el 
mismo intenta recabar una participaci6n privada decisiva para que 
sus metas se materialicen en las plazos previstos. 

No es el objetivo de este analis1s entrar en un nivel de 
detalle mayor sobre este proyecto del sector privado empresar1al 
venezolano, pe~o se considera qu~ este esfuerzo regional de 
reconver=;6n integral hacia la competitividad, de recibir el 
adecuado apoyo del gobierno y de instituciones de asistencia 
tecnica, podria representar un esfuerzo exitoso que conjugaria un 
importante elemento de participaci6n empresorial le cual e5 

objetivo bAsico de la nueva politica del Estado coma ente 
canc:ertador. 

( 1 ) ProQrama Nacional de Reconversi~n 

VenezLlano de la Industria.-
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5. LA PROl"IOCION DE INVERSIONES 

En materia de recepci6n y estimulc al flujo de capitales 
extranjeros, en Venezuela se ha venido experimentando, en los 
ultimas anos, una transformaci6n conceptual en la que se 
encuentra asentada toda la politica de promoci6n de inversiones 
que se ha iniciado con el gobierno actual. 

Al ingresar Venezuela al Acuerdo de Cartagena, adopt6~ j~nto 

con otros instrumentos legales, el "Regimen Comun de Tratamiento 
a los Capitales Extranjeros y Transferencia de Tecnologia" 
comunmente conocido coma Decision 24, que constituye uno de las 
reglamentos de mayor carte regulador y restrictive de la 
inversi6r. foranea y la contrataci6n tecnal6gica. 

Sin embargo, aun cuando 
iniciativas de inversi6n que se 
la existencia de esta normativa, 
desestimul6 a buena cantidad 
invertir dent~o de las fronteras 

es impasible cuantificar !as 
frustraron coma consecuencia de 

es posible inferir que la misma 
de empresarios eYtranjeros a 
venezolanas. 

~o obstante, las condiciones econ6micas del pais, que 
dispone de un regimen demacratico de comprabada estabilidad, la 
atractiva rentabilidad de las operaciones, las bajos niveles de 
caste de mano de obra y otros insumos y servicios, su ubicaci6n 
geografica coma puerta de entraca en America del Sur, con 
cercania estrategica a los ~ercados de consume norteamericanos y 
el hecho de gozar de un clima de paz social y estabilidad 
laboral, hicie~on que dur~nte varies lustres los capitales 
extranjeros fluyeran en forma continua aunque no en mantas 

:masiado significativos. 

Curante la segunda mitad de los anos 80, se produjo un 
estancamiento y paralizaci6n del ingreso de nuevas inversiones 
debidc al hecho de que comenzaba ya a configurarse en toda la 
region y en el pais en particular, una crisis econ6mica de 
proyecciones no definibles, lo que unido a las politicas 
restrictivas de repatriacion de dividendos y de capital, limites 
en las ~ages de contraprestaciones ter.nol6gicas, inseguridad de 
mercados cambiarios y fuga de cap1tales nacionales, crearon un 
~lima de desconfianza generalizado en los medias internacionales 
sabre el future y la estabilidad de las ~egocios en Venezuela. 

El Gobierno trat6, en esos mismos anos, de contrarrestar el 
efecto pernicioso del deterioro visible del clima d~ inversion a 
traves de la fle~ibilizaci6n, cada vez mas acelerada, del 
regimen legal que controlaba la inversion foranea. 

De esta forma, Venezuela lideriz6 en la sub-region Andina, 
una adecuacion de la normativa legal que regulaba esta materia, 
proceso que culmino en 1987, con la derogaci6n de la Decision 24 
y su sustituc16n per un r~gi~en de mayor permisividad, consagrada 
en la Decision 220 del Acuerdo de Cartagena. 
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Este nuevo instrumento dio amplio margen de 
discrecionibilidad a las dependencias administrativas nacionales 
del Regimen, quienes a traves de las legislaciones nacionales que 
lo validaban en cada uno de los paises miembros de! Pacto Andino, 
formularon normativas cada vez mas ampl!as en cuanto a 
receptividad y control de capitales y tecnologia extranjera. 

En el caso venezol~no, durante las ultimas 5 anos se 
e~pidieron Decretos Presidenciales que dejaban trasluc!r 
pos:ciones crecientemente flexibles en la materia, pero sin 
embargo, aun en el ultimo de ellos, prevalecian normas de 
caractP.r restrictive en cuanto a las limites de repatriaci6n de 
beneficiu5. limites en la reinversi6n de utilidades. prohibici6n 
de adquisici6n de acciones a nacionales, Areas reservadas s6lo a 
empresas domesticas, restricciones en los niveles de regalias p~r 
concepto de contraprestacion tecnol6gica, obligaci6n de 
transfcrmaci6n de las empresas extranjeras en nacianales en 
plazas cortos, etc •• 

No fueron pocos las esfuerzos realizados por el Gobierno, a 
traves de acciones de promoci6n directa para atraer empresarios 
a invertir o coinvertir con nacionales en el pais. Pero este 
elemento regulador, unido al interrogante sabre el future 
econ6mico del pais, y aunado tambien al hecho de que nuevos 
paises se han ido sumando al escenario internacional para 
disputarse la atraccion de las capitales de las paises 
indust,...ializados, trajeron coma resultado la paralizaciori t0tal 
de las inversiones extranjeras en las dos ultimas ancs. 

En febrero de 1990, el Gobierno Nacional decide liberalizar 
totalmente el marco legal en el cual se insertan las capitales 
extranjeros, eliminar todo tipo de restricci6n y formu 1 a un nuevo 
Oecreto Presider.cial CN° 727> de carte totalmente flexible, que 
comier.za a ser un instrumento de promoci6n y no de regulaci6n de 
este tipo de inversi6r.. 

Los i:. incipales cambios ir':roducidos en el esquema son 
siguientes: 

las 

a> 

b) 

C) 

d) 

eliminaci6n de toda limitaci6n sabre 
di,·idendos <la reglamentaci6n previa solo 
20% del capital + la tasa libor a tres 
despues del impuesto a las beneficios> 

la remisi6n de 
permitid repatriar 
meses, calculada 

Remoci6n de toda la limitac16n a la reinversi6n d~ ganancias 
y repatriaci6n de capital. 

Acceso total de las empresas extrajeras al credito de 
mediano y largo plaza, de las cuales estaban excluidos con 
anterior id.ad. 

Aprobaci6n automatica de todo contrato de tecnoloqia sujeto 
solo a registro posterior. 
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f) 

g) 

h) 

Autorizaci6n para pagos entre empresas subsidiarias de la 
asistencia tecnol6gica, marcas, patentes, regalias hasta un 
5% del valor de las "ventas ~etas tecnol6gicas", 
requiri~ndose solo autorizaci6n para n~veles de 
contraprestaci6n superiores al SY.. 

Autorizaci6n para constituci6n de empresas extranjeras sir. 
requerimientos previos y swjetos solo a registro posterior. 

Los inversionistas extranJercs pcdran comprar 
acciones en la Balsa de Valores. 

Los ir.versionistas extranjeros podran invertir en 
de co~ercializaci6n externa de bienes lo que 
presente estaba reservado a empresas mixtas. 

11bremente 

el sector 
hasta el 

i) Los sectores reservados a empresas con mas de 80% de capital 
nacional han sido reducidos y limitados a las areas de 
seguridad personal, radio, television, aiar1os en espa~ol y 
servicios profesionales. Otras leyes regulan de manera 
especial al sector bancario y de seguros, pero se espera 
flexibilizaci6n tambi~n en estas ~reas. 

De acuerdo a este nuevo r~gimen, toda la complicada y larga 
permisologia a la que estaba sometida la inversic~ de terceros 
paises ha sido eliminada, subsistiendo s6lo la obligaci6n de 
registro posterior de nuevas inversiones, reinversiones, pago de 
dividendos, page de regalias y de asistencia t~cnica. 

SIEX, la instituci6n estatal de control sabre estas 
operac1ones ha sido vaciada de su contenido regulador pasando a 
ser una mera entidad de registro. 

ConJuntamente con la adopci6n de este nuevo r~gimen y de la 
1-eestructuraci6n del Ministerio de Fomento y su conversion en 
Ministerio de Industria y Comercio, se decidi6 la transferencia 
a ese Despacho de la Superintendencia de Inversiones 
Extranjeras, quien alli asumiria las funciones p.-opias de un 
6rgano promoter de inversiones. 

Por ser tan recientes los cambios introducidos en el 
tratamiento de ~ste tema, no han sido formulados a~n planes 
concrete~ en el ~rea de la promoci6n de inversiones, pero la 
filosofia que inspira toda la transformaci6n del sector es la de 
convertir a las instituciones publicas en agentes promotores de 
nuevas inversicnes. 

Dent~c del corto plaza, la reci•n creada, Direccion General 
SE>ct.oria1 rli:.> r>,0mnr:ir.:,r, rl 1 • !,-,,.,_,,,..::;ir;•ies del Mini;,1;.-:. io de Fomento, 
inici~r~ esfuerzos en 

- Est~hl0c1mientQ de un b3nco de 
el fin d<:> •..itiliza1 todos 
po s i b l e;; par ~ p •.: t) 1 i <: i t 1 ..- 1 o s 
po~0nci~Jes in1ersionl3tds. 

'7( 

los ::c:ina~es 
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Instalacion de unidades administrativas de promocion de 
inversiones en el extranjero, utilizando el apoyo logistico 
de las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores 
ubicadas en Embajadas y Consulados. 

- Desarrollar un programa activo de participacion en foros y 
eventos internacionales destinados no solo a presentar al 
pais en su conjunto como polo de atraccion para inversiones 
rentables y seguras sino para promover ademas proyectos de 
inversion de carA<:ter especifico a traves de contactos 
di rectos. 

Paralelamente a estas iniciativas, otra institucion de 
caracter publico, el Fondo de Inversiones de Venezuela, a traves 
de su Gerencia de Promocion y Preinversion, tiene a su cargo la 
funcion de promover inversiones foraneas pero con un caracter 
bastante mas puntual. 

El FIV, institucion de financiamiento 
productivos nacionales, se ha dado a la tarea 
internamente proyectos de inversion que 
caracteristicas de: 

a los sectores 
de identificar 

reunan las 

Disponer de 
atractivos; 

niveles de rentabilidad r.omprobadas y 

- Gozar de ventajas comparativas; 

Presentar un potencial exportador importante; 

- Generar fuentes de trabajo adecuadas; 

Para promoverlos en los mercados extranjeros, a traves de 
la identificacion de socios potenciales y experticia 
tecnologica y comercial. 

En estos cases el Fonda, coma institucion de desarrollo, 
mantiene la disposicion, o bien de financiar a los proyectos 
seleccionados o bien de asociarse con el capital extranjero a 
traves de la suscripcion temporal de una pequena parte de la 
participacion accionaria, hasta tanto la empresa llegue a su 
etapa de maduracion plena, momenta en el que su cuota accionaria 
seria transferida a otro inversionista privado. 

Esta institucion, encargada en el future, de gerenciar los 
procesos de privatizacion del pais, jugara un papel importante en 
la busqueda de socios extranjeros para aquellos procesos de 
desestatizacion que, o bi•n no encuentren interes por parte de 
inversionistas nacionales, o bien requieran del concurso de 
capitales externos asociados a las tecnologias requeridas o a la 
posibilidad de acceso de los productos a los mercados for•neos. 
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Vale la pena destacar el hecho d~ que otras politicas 
emanadas de distintas areas del acontecer nacional afectaran el 
interes que los empresarios eKtranjeros presten al pais como 
future enclave de sus negocios. La promulgacion de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, actualmente en discusion en el Congreso, 
asi como la Ley del Trabajil, son ele111entos que influiran 
decisivamente en las decisiones que el capital privado externo 
tome con respecto a Venezuela. 

Una adecuacion de estos dos instrumentos a la politica 
liberal de recepcion de inversiones pareciera ser indispensable, 
para ser consistente con el espiritu de apertura que hoy priva en 
los circulos gubernamentales en esta materia. 

b. PLAN DE RACIONALIZACION DE EPIPRESAS ESTATALES1 

a> Anteced•nt•s Historicos 

En Venezuela, el proceso de racionalizacian del sector 
publico se inicio hace algunos ancs cuando se comenzaron a 
materializar timidas iniciativas en el area de privatizacion, 
como lo constituya la decision gubernamer.tal de suprimi~ a la 
Corporacian Venezolana de Fomento en 1984. 

Esta institucion creada en 1945 para promover el desarrollo 
manufacturero a traves de financiamientos blandos, habia jugado 
un papel preponderante en la conduccion del crecimiento 
industrial que se produjo durante la decada de los 60. Sin 
embargo, debido a ineficiencias en los proceso de recuperacion de 
credito, y a la capitalizacion de sus acrencias, ella se vio 
convertida en la propietaria de innumerables empresas de pequena 
talla, que fue necesario gerenciar sin contar con los elementos 
para desarrollar procesos productivos eficientes. 

Per otra parte, a raiz de la creacian del Fondo de 
Inversiones de Venezuela en 1974, se inicia otro proceso que 
~ulmina tambien en la propiedad y administracion por parte del 
Estado de la mayor parte de las industrias basicas financiada por 
este Organismo. 

El FIV habia originalmente sido creado con el proposito de 
reciclar de manera racional en la Economia, los recurses 
excedentarios generados por el incremento sustantivo de los 
precios del petroleo que tuvo lugar a comienzos de los 70, 
contribuyendo, a traves del financiamiento y la inversion en 
actividades industriales distintas a las petroleras, a 
diversificar la estructura productiva del pais. 

Baja su tutela se desarrollo toda la industria elOctrica d•l 
pais, la cadena completa de produccian de aluminio, incluyendo 
desde la produccian de bauxita y alumina, el com~lejo 
siderurgico, la industria naval comprendiendo nave9aci6n y diques 
y astilleros, y buena parte de la industria minera venezolana. 
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Quince anos .s tarde, tambien a traves de la capitalizacion 
de sus emprestitos y de la inversion directa en tales negocios, 
el FIV se habia convertido en el gran holding industrial del 
Estado, detentando elevados niveles de participacion accionaria 
en empresas involucradas en acelerados progr~mas de expansion. 

Para complicar aun mas este cuadro, los endeudamientos 
externos de estas e.npresas, unidos a la proteccion estatal bajo 
cuya sombra se instalaron y crecieron, los bajo niveles de 
eficiencia y rentabilidad que caracterizan a la mayor parte de 
los negocios administrados por el sector publico y el hecho de 
que el Estado Venezolano no dispone ya de recursos excedentarios 
para continuar impulsando y sosteniendo a las actividades 
productivas, condujeron a un plan de racionalizacion de las 
empresas estatales, dentro del cual un elemento importante sera 
el de la transferencia al sector privado de aquellas que se 
determine que estan en condiciones de ser privatizadas de acuerdo 
a los criterios qu9 el propio Estado establezca. 

Vale la pena, ademas, mencionar el hecho de que ha sido 
tradicion en el pais ubicar en entes descentrali21dos, algunas 
veces con participacion privada, un importante numero de 
actividades productivas de bienes y servicios coma una respuesta 
a la insuficiencia de recurses o de interes privado para 
de~arrollar producciones para atender las necesidades de la 
poblacion. 

En otras oportunidades la participacion del Estado 
entes ha encontrado su justificacion en la necesidad de 
al empresario de la presencia oficial en proyectos que 

en estos 

riesgos involucrados o la dependencia de 
gubernamentales no hubieran sido desarrollados sin el 
publico. 

pro veer 
por los 

politicas 
componente 

En todo caso asi proliferaron multitud de entes 
descentralizddos que congestionaron notablemente la capacidad 
gerencial publica y vaciaron de recurses .as areas nacionales. 

Los siguientes datos son e:o~uentes e~ relacion con la 
gravitacion del sector publico en la Er.onomia: 

El Estado produce aproximadamente el 30% del PIB < en los 
paises ~Jropeos los porcentajes antes del proceso de 
privatizacion eran los siguiente~: 10% en Alemania 
Occidental; 11.5% en Gran Bretana; y 10,5~ en Francia>. 

El E~tado realiza 95% de todas l~s 

Francia antes de la privatizacion, 
situaba cerca dal 25%. 
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El Estado domina la oferta de insumos estrat•gicos y algunos 
bienes consumo esenciales. 

El Estado tiene una fuerza 
1.100.000 trabajadores sobre una 
18.000.000. 

laboral de aproximadamente 
poblacion cercana a los 

Del Examen del universo de empresas que el Estado maneja se 
concluye que: 

Estan compuestas por una heterogenea multitud de unidades 
productivas y administrativas; 

Son diversas en cuanto a: 
juridica, adscripcion, etc; 

su naturaleza economica y 

Se caracterizan por tener fallas en el sistema de 
adscripcion, que es el metodo mediante el cual se ejerce la 
supervision y control de l~s empresas del Estado; 

Tienen grandes deficits y tendencia hacia 
descapitalizacion; 

Como un indicador del grado de dispersion geografica de 
empresas del Estado, puede senalarse que de un total de 
entidades: 

72 operan en sus respectivas corporaciones regionales. 
49 estan administrativamente controladas por la CVF. 

- 206 estan administrativamente controladas por 
organismos de la administracion central. 

- 39 son empresas municipales. 

la 

las 
366 

otros 

Ademas, la infraestructura industrial esta concentrada en la 
zona Caracas-Valencia. En efecto, 71% del capital, 71% de la 
produccion, y 70% del empleo se encuentran localizados en esta 
region del pais. El 30% del capital, produccion y empleo 
restante se encuentra disperse per el pais. 

Ademas, de las 366 entidades publicas: 

31% son servicios comunales y personales 
- 24% mDnufacturero 
- 22% establecimientos financieros 

6% transporte y comunicaciones 
- 5% p•ra comercio y hoteles 
- 4% para aoricultura 
- 4% para construccion 
- 3% en mineria 
- 2% en servicios publicos 
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c. a... Conceptual de l• nueva Politic• 
Racion.lizacion d•l Sector PUblico 

En Venezuela una de las opciones m•s usadas ha sido la de 
produccion directa mediante empresa publicas, en un proceso 
hist6rico que se ha caracterizado par su escasa selectividad y 
planificacion 

La actuaci6n del Estado como empresario ha presentado 
algunas deficiencia importantes: 

Gestiones deficitarias cr6nicas. 
Demanda permanente de subsidios directos e indirectos. 
Ineficiencia productiva y altos costos. 
Baja calidad de bienes y servicios. 

- Baja satisfacci6n de las necesidades y preferencias 
de los consumidores. 

- Inversiones social y econ6micamente pocos rentables. 
- Sobredimensionamiento productive y n6minas de 

empleados excesivas. 
- Ausencia de criterios t•cnicos para la toma de 

d~cisiones. 

Practica~ administrativas deficientes. 

Las causas de estas deficiencias son imputables a: 

- Falta de definicion estrat•gica sabre el papel del Estado en 
la economia. 

- Baja o nulo riesgo de "quiebra~. 
- Presencia de una ~uerte burocracia y grupos de intereses. 
- Subordinacion de criterios economicos a int2reses politicos. 
- Ausencia de un ambiente de competencia. 
- Politicas economicas erradas. 
- Restricciones legales e institucionales. 
- Baja calidad gerencial. 
- Inexistencia de sistemas apropiados de control y 

rendici6n de cuentas. 

Toda esta situaci6n descrita trae coma consecuencia un 
drenaje de recurses presupuestarios centrales que obligan al 
Gobierno a desatender funciones vitales e indeleg•bles lo que 
ocasiona baja satisfaccinn de las necesidades y preferenc.~s de 
la sociedad. Asimismo el deficit que esa inadecuada conduccion 
genera en el sector publico consolidado eleva el peso de la deuda 
y las presiones inflacionarias que gravit•n sabre todas 
actividades economicas del sistema. 

Por estas razones la redefinicion del rol empresarial del 
Est~do es un rgquisito fundamental para crear un ambi•nte de 
mayor eficiencia en la asi9naci6n de recurses d• la economia. 
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El plan de la Nacion reconoce esta necesidad imperativa y 
propane un plan cuyos objetivos son centrar el rol del Estado en 
el logro del bienestra social, aument~r la competitividad de la 
economia privada y democratizar la propiedad y la gerencia. Pero 
a la vez debe tenderse hacia la meta de mejorar la eficiencia del 
sector·publico en aquellas actividades de producci6n de bienes y 
de servicios que le son propias. 

La racionalizaci~n es un proceso que se aplicarA a lo 
del tiempo, tendiendo de manera inequivoca a reducir el 
empresarial del Estado y actuando estrat~gicamente en 
sentidos: 

Reestructurar la propiedad. 
Transferir la propiedad. 

- Mejorar los resultados. 
Transferir la gestion. 

largo 
~mbito 

cuatro 

De esta forma las acciones del Estado en este campo se 
centran en tres tipos de actuaciones: 

Restructurar empresas publicas. 
- Privatizar empresas publicas. 
- Modernizar el esquema regulatorio 

de la produccion. 

d. tt.rco Actual del Proceso de Prlvatlzacian 

La liquidaci6n de la CVF no pudo concluirse en los plazas 
previstos en ninguno de ~os instrumentos legales que 
sucesivamente fueron extendiend~ el limite de finalizacion del 
proceso de supresi6n. La razon se encuentra en los requisitos y 
autorizaciones previstos en la legislacion vigente, la 
Constituci6n y la Ley Organica de Hacieda Publica, las cuales 
exigian en muches actos, coma la venta de inmuebles, aprobaci6n 
del Congreso Nacional. 

En parte para solucionar esta dificultad se aprob6 la Ley 
Organica que r2gula tambi~n la "Enajenacion de Bienes del Sector 
Publico no afectos a las Industrias Basicas" <1984> se sustituyo 
l~ Comisi6n Liquidadora quw se responsabiliz6 par el proceso ~or 
una Comisi6n de Enajenacion integrada por los Viceministros de la 
economia. 

Hasta 1988 solo lo emprssas habian sido transferidas al 
sector privado. A titulo indicativo, la CVF llego a tener hasta 
572 empresas bajo su control. 

Con el advenimiento del nuevo gobierno que se instaura en 
1989 se encara a est• proceso con una filosofia que •• apoya en 
la estrategi~ de sinceracion y racionalizacion descrita con 
ant•rioridad y se decreta la constitucian de PRISE, C.A., ent• 
del Estado enc•r~•do del proceso de priv•tiz•cian. 
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El Decreto Presidencial 371 del 27/07/89 otorg" ya un marco 
institucional al proceso al crear CAEMP, la Comisi6n Asesora del 
Ejecu+:i·.;o en Materia de Privatizacian para aconsejar al Ejecutivo 
y determinar los lineamientos bAsicos de la politica del Estado. 
Sus miembros son: el Ministro de Haciend~ y de Fomento, el 
Ministro Estado Presidente de CORDIPLAN, el Ministro de Estado 
Presidente del FIV, el Procurador General de la Republica, un 
representante de Fedec~maras y uno de la Confederacion de 
Trabajadores de Venezuela. 

Una decision posterior del Consejo de Ministro sustrae de 
PRIBE las responsabilidades asignad~s por el Decreto 372 citado 
anteriormente y las ubica en cabeza del Fondo de Inversiones de 
Venezuela, institucion esta que, de ser aprobada un proposicion 
actualmente en revision en el Congreso, asumiria el control de 
todas las actividades de privatizacion a ser atendidas en el 
futuro. 

En la prActica, el FIV que ejerce la secretaria de CAEMP 
propane a esta Comision lineamientos y procesos especificos a 
acometer y esta, a su vez, lo somete a co~sideracion del Consejo 
de Ministros para su aprobacion. 

A la vez, el ultimo Decreto Presidencial cue rige la 
liquidacion de la CVF coloca a este proceso en relacion directa 
con el FIV vinculando su gestion liquidadora con la accion que el 
FIV desempena en el Area de la privatizaci6n. 

Por ultimo, recientemente el Consejo de Ministros acordo 
crear un nueva Comision que ser~ presidida por CORDIPLAN para 
coordinar el tema de la reestructuracion y reconversion de 
empresas del Estado, tema este que originalmente debia haber 
correspondido a la CAEMP para ser consistentes con los 
lineamientos globales de politica emanados del Plan de la Nacion. 

No es dificil notar que, institucionalmente, reina aun en 
Venezuela una cierta indefinici6n en cuanto a la centralizacion 
de las operaciones y consecuencialmente una dispersion que se 
evidencia en la diversidad de instancias que intervienen aun en 
el proceso tanto a nivel conceptual coma operative. 

Esto ha traido coma consecuencia que las transacciones que 
se estan iniciando responden a metodologias de trabajo 
casui~ticas lo que agrega elementos adicionales de complejidad a 
un~ estra~egia que deberia tender a ser uniforme y transparente 
en cada uno de sus prccedimientos. 

£xiste un equipo humane dotado de experticia tecnica que 
labora en forma poco formal adscrito al FIV, pero ~un es 
necesario dot&rlo del respaldo institucional que le permit~ 

e5tablecer normas y metodologi~s para gerenciar los procesos y 
del respaldo legal que le otorgue la legitimidad requerida. 
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Hasta el presente estAn alli en vias de concrecion, la 
privatizaci6n de algunas empresas en las siguientes ~reas de 
actividad economicas: 

Turismo: Privatizacion de hoteles, propiedad de la Corporacion 
Venezolana de Turismo les que ser~n ofertados a trav~s 
de licitacion publica internacional. 

Banca: Privatizacion de Entidades Bancarias Publicas en los 
que el FIV detenta participaci6n accionaria, cuyo 
capital serA democratizado a trav~s de la oferta en el 
mercado de valores. 

Sectores Industriales diverses: 

Aplicaci6n de algunas de las variantes de privatizaci6n 
a empresas de propiedad mayoritaria e minoritaria del 
FIV. 

7. ASISTENCIA TECNICA REQUERIDA POR VENEZUELA 

Del Examen de les tres precesos en Venezuela se evidencia 
que lcs mismos cuentan con una base conceptual definida en los 
lineamientos del VII Plan de la Nacion lo que brinda el marco 
filos6fico que se requiere para iniciar con ~xito la definici6n 
de instrumentos concretes de politica que permita materializar 
resultados en plazas cortos. 

La adopci6n del programa de ajustes pane una presi6n 
adicional sabre los tres procesos porque: 

a) Pr~mover inversiones es indispensable para complementar el 
insuficiente aherro nacional. 

b) Reconvertir a la industria es imperative para alcanzar los 
niveles de competitividad y eficiencia nP.cesarios para 
insertarse en el mundo de los negocie5 del planeta. 

c> Racionalizar la acci6n estatal en el sector productive es 
necesario para detener cl drenaje de recurses publicos que 
inciden en la3 restantes politicas de desarrollo econo~ico y 
estrategia5 de car~cter social. 

Ademas, los compromisos con el Banco Mundial y el Fonda 
Monetario Internacion~l exigen algun nivel de cor~reci6n de 
actividades, a las cuales estAn sujetos lo6 desembolsos del plan 
de asistencia financiera del gobierno. 

De •lli que los plan•• del Gobierno en las Areas tratadas en 
este informe deberan ser atendidas, adecuada o inadecuadamente 
por el Estado. 
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Pero pasar de la formulacion de estrategias a la definicion 
de planes de accion en cada area y la correspondiente 
identificacion de instrumer.tos que cumplan con el cometido de 
acercarse a lo~ objetivos, es la tarea que queda aun por 
realizar y dada la complejidad de los temas, la resistencia 
empresarial ~ laboral, las des•cuerdos ?Oliticos y la falta de 
recursos humanos, es ta tarea va a ver!:e fuerte.:nente di ficul tada. 

Pdrec>era que el pase a esta segunda etapa de 
m<terializacion exitosa de resultados que generen confianza en 
los cambios introducidos por el gobierno, es clave para generar 
la aL~ptaci6n de sus etapas posteriores y para generar el 
en.,usiasmo con que se requiere que participen todos las 
protagonistas de la escena economica, trabajadores, empresarios y 
sociedad civil en general. 

Pero para motivar toms de decisiones gubernamentales, los 
equipos t~cnicos intermedios deberan contar con las estudios que 
res~alden sus proposiciones. 

En cada area podrian enumerarse cantidad de estudios 
sectoriales especificos que deberian ser realizados para un 
diagn6stico preliminar que sirva de base para el diseno de 
instrumentos. Su reaiizacion es de un costo tal y el Estado se 
ve tan fuertemente limitado en su capacidad de financiamiento de 
los mismos, que ser~ necesario efectuar e;ercicios de seleccion 
para poder acometer no solo lo que se~ mas importante sino lo que 
sea mas urgente. 

Par atra parte, si se toma en c-:Jenta l..-·c; ay•·.·as que ya est.in 
siendo recibidas por parte del E •. ~r ~·~~ial, El ~ondo Monetario, 
el PN~D y ONUDI, se evider~ia igualmente ~u~ ~a provision de 
nuevos re~ursos de cooper~ci6n sera de caracter li•litado. 

Ante este orden de situacione~, toda nueva solicitud de 
asistenci3 tecnica, r~ra producir resultados tangibles, dabera ir 
dirigiua a solventar problemas puntuales y especificos de manera 
de ha~~r mas aficiente el uso de recurses escasos. Se descarta 
pues, ofertar cooperaci6n para nuevas definiciones de orden 
conceptual o program.itico. 

a> Reconversion Industrial. 

En un primer ensa~,o t'F. ident if icac ion se ha comenzado por 
descartar ireas que es~•n suficientemente atendidas por 
a~is~encia tecnic• ya existente de fuente$ multilaterales o 
bi later.ales. 

Ello e~r.luir• entonces a: 

Formulaci6n de politicas de reconversion que ya est~n 

comprentlidas en la Asisttrncia del Banco Mundial. 
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Reestructuraciones institucionales a las que PNUD-ONUDI estA 
dando apoyo en su proyecto VEN 89/011 dirigido al Ministerio 
de Fomento. 

Financiamiento a la reconversion y a la reestructuracion de 
empresas del Estado, atendidas por el Banco Internacional de 
Reconversion y Fomento Industrial e iniciativas bilaterales. 

Asimismo, existe suficiencia aparente de recurses destinados 
a la realizacion de estudios sectoriales con cargo 3 los 
programas del Banco Mundial, PNUD-ONUDI, Alemania, Italia. 

De lo anterior nos atrevemos a concluir que en el Area 
especifica de la Reconversion Industrial existe una mayor 
cantidad de oferta de asistencia tecnica de la que el Ministerio 
contraparte estA en capacidad de absorber. Par esta raz6n las 
autoridades competenetes realizan actualmente un inventario de 
estas ofertas a fin de racionalizar su uso. 

En esta •rea existe sin emDargo una iniciativa que ha 
despertado el interes publico, cual es la propuesta del sector 
empresarial industrial de desarrollar un proyecto piloto de 
reconversion regional para el Estado Carabobo. Un apoyo tecnico 
a este proceso orientado hacia el diagnostico regional y no 
sectorial representa no solo una innovacion en terminos de 
trat3miento tel tema, sino una oportunidad para contribuir a la 
consecucion de la meta de incorpordr la participaci6n decidida de 
los sectores privados y laborales en los procesos de 
reconversion. 

La asimilacion de la experiencia mexi~ana en esta drea 
pudiera ser de interes toda vez que ese pais, o a traves de los 
programas de NAFIN, ubico en la iniciativa privada la capacidad 
de proposicion de instrumentos que facilitar•n su adaptaci6n a 
las circunsta~c1as de una P.conomia abierta. 

Asimi~mo, la Experiencia de Cost~ Rica qu~ apenas se inicia 
pero ql·e ya dispone de un estructurado programa de reconversion 
con una participacion institucional decisiva de los medias 
empresarial~s afect~dos por los ajustes, tambien contiene 
ele~entos que pudieran ser adaptables, sobre todo en lo referente 
al establecimi~nto de los Nucleos de Gesti6n Tecnalogica en el 
interior de !as actividades productivas. 

b> Promoci6n d• Inversion••· 

En el area de lu Promocion de lnversiones en Venezu~l• no se 
cuenta con ningun tipo de •sistencia para identificar 
instrumentos concratos que generen el efecto inmediato de 
promaver el establecimiPnto de empresas ext~•njer•s o su 
pa: tic:ipacion en proyectos concretes. 
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En este motnento solo se dispone de un pequeno programa de 
ONUDI que sera destinado a mejorar y racionalizar un banco de 
proyectos publicos que administra la Gerencia de Pro•ocian de 
Inversiones del FIV y a analizar las metodologias de evaluacian 
existentes para estudios d2 preinversian. 

En Venezuela la politica global ha recibido tambien adecuada 
atencion pero la definicion de un plan estrategico pudiera 
requerir de la experticia que instituciones coma ONUDI, tiene 
acumuladd en este campo. 

a: 
Seria pues, de utilidad disenar un plan coherente destinado 

Establecer un banco de proyectos de Lwersion que 
incorpore aquellos generados por las instituciones 
sino otros cuyos promotores provengan de ~os 

empresarieiles. 

Disenar un plan de acciar. destinado a ubicar parte 
responsabilidad de la promocian en manos del sector 
lo que adem~s fortaleceria su relacian con el sector 
gubernamental. 

no solo 
publ icas 

medias 

de la 
privado 
publ ico 

Establecimiento de un programa de formaciin de recurses 
humanos como promotores de inversiones, partiendo del diseno 
de un seminari~ destinado a dotar de formacion relevante a 
los funcionarios diplomaticos y consulares y a mantener un 
servicio coherer.te de informacion actualizada sabre 
oportunidad de inversio~ a las representaciones venezolanas 
en el exterior. Dentro de este contexto deberia tratar de 
vincularse lo actividad de promoci6n con la asistP.ncia 
puesta a di~posician dE los Gobiernos dEl Sistema de 
Naciones Unidas a traves los IPS <Investment Promotion 
Services> de ONUDI. 

Selecci6n del proyect~s especificos de comprobada 
rentabilidad para su promocion directa a trav*s de los 
canales de ONUDI y recabar la cooperacian bilateral y 
multilateral puesta a disposicion de esta Organizacion por 
paises y otras instituciones internacionales. 

La asistencia t•cnica que se disene para Venezuela podri• 
intentar asimilar la experiencia puesta en marcha por r.INDE en 
Costa Rica que constituye un e~itcso esfuerzo de promo~ion con 
resultados cuanti~i~ables de elevado impacto en l~ economia. 

La novedosa e~trategia ;erenci•l in~trumentada por CIND~, 
corresponda e~ mucho al estilo de los cuadros t•cnicos 
•upe1· iores de la administrac ion pub 1 ica venezo lana '/ij que •• t1an 
incorporado recientemente recurse• humanos con altos niveles de 
preparacian profesional en disciplinas gerenciales prov•nientes 
en muches casos, de los circulos empresariales. 
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La promocion de inversiones en M~xico 
elementos novedosos o idoneos para ser 
venezolano. 

no parece 
adaptados 

aportar 
al caso 

El ~rea de la privatizacion es otro campo en el que el 
Estado Venezolano no cuenta con los recurses de asistencia 
tecnica que son de vital interes para asimilar las experiencias 
adquiridas en otros paises en la gerencia de procesos similares. 

Los mecanismos de desestatizacion instrumentados por CODESA 
en Costa Rica corresponden a situaciones sui-generis que 
dificilmente encuentren parangon alguno en otros paises de la 
region, por incorporar un elemento de ayuda financiera externa 
determinante en el exito de las operaciones. 

El caso de Mexico si se presenta coma un proceso exitoso, en 
el que la clave del resultado se centre en la organizacion, 
transparencia y agilidad de las operaciones, a traves de un 
mecanismo institucional y operative que permitio concretar 
variados procesos privatizadores a un mismo tiempo. 

De esta experiencia pueden extraerse ensenanzas que permitan 
asistir al FIV en el establecimiento de: 

Normativas legales para dotar de un marco legal transparente 
a los procesos. 

Procedimientos uniformes de valoracion y oferta de 
oportunidades en los mercados internos y externos. 

Estructura organizativa eficiente 
operaciones privati~adoras. 

para manejar las 

Considerando que los recurses presupuestarios limitan 
siempre las posibilidades de ayuda, seria des~able estudiar la 
posibilidad de otorgar asistencia muy especifica en el area de la 
privatizaci6n, encaminada a soportar todas las fases del 
desarroll~ de un solo proceso que tenga las cara~teristicas de 
madurez y de factibilidad para poderse concluir l!xitosamente en 
plazos cortos. 

El Gobierno ha identificado dos areas en las que estas 
condiciones estan dadas y hacia las cuales pudiera dirigirse la 
cooperaci6n de ONUOI. 

Estos S&Ltores son el de telecomunicaciones, que implicaria 
la racionalizaci6n y privatizaci6n total o parcial de la Compania 
An6nima Nacional Tel•fonos de Venezuela y el de transport• d• 
personal que involucra la privatizacion de la linea a•r•a VIASA. 
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Estos dos sectores requeriran de un diagnostico previo, 
modificacian del entorno legal, proposician de normativa, 
identificacion del metodo de privatizacian a aplicar, busqueda y 
seleccian de socios potenciales y transferencia del ente. 

8. CONCLUSION 

A manera de conclusion, se ha logrado detectar interes de 
parte de las autoridades venezolanas en obtener recursos de 
asistencia para las tres areas del acontecer econamico 
analizadas. 

Las debilidades de los procesos se estan manifestando a 
nivel del diseno de instrumentos especificos para implementar 
planes estrategicos que en las tres areas ya estan disenados. 

Es pues hacia la solucion de situaciones especificas o hacia 
la atencion de necesidades puntuales que la asistencia tecnica 
externa se debe dirigir. 

Un factor importante es el de obtener cooperacian tecnica 
orientada a la incorporacion del sector empresarial privado en 
los procesos particularmente de e~2ID2~i2n Q@ inY@[~i2D@~ y de 
[~SQDY@[§lgD iDQ~§![i~!~ 

De los procesos estudiados en los otros paises objeto de 
~~te estudio se concluye que en Venezuela, las condiciones estan 
dadas para adaptar elementos de los planes de acci6n de Costa 
Rica en el area de e[Qm9si2n g~ iDY~r~iQD@~ y de MeMico en el 
area de la eriY~!i!~Sign~ 

Algunos de los elementos de asistencia tecnica disenados por 
ONUDI para Costa Rica para apoyar la acc1an de reconversion 
industrial pueden ser adaptados al caso de Venezuela por las 
similitudes encontradas en el diseno de los objetivos de ambos 
procesos. 

Sabre la base d£ los elementos eMpuestos se propane la 
consideracian de un programa de asistencia a Venezuela en las 
tres areas analizadas, de las caracteristicas descritas a 
continuacian, estimandose preliminarmente que el mismo podra 
requerir de la asignaci6n de recurso; durante dos anos del 6rden 
de los 500.000 USS a ser compartidos entre ONUDI y el Gobierno de 
Venezuela. 
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AREA 

Privatizaci6n 

Promoci6n de Inversiones 

ASISTENCIA REQUERIDA 

l> Diseno de normativa 
legal. 

2> Definicion de proce
dimientos uniformes de 
valoracion, oferta de 
oportunidades en los 
mercados externos. 

3> Busqueda de socios 
internacionales para 
las transferencias de 
propiedad. 

4> Desarrollo del marco 
institucional adecuado 
para administrar los 
procesos. 

5> Desarrollo del proceso 
de racionalizacion del 
area de telecomunica-
c iones incluyendo 
modalidades d~ privati
ci6n para Compania 
Nacional de Telefonos 
de Venezuela. 

6) Desarrollo de los 
procesos de privatiza
ci6n de la linea aerea 
VIASA. 

1> Establecimienco de un 
banco de proyectos de 
inversion que haga 
enfasis en los prove
nientes del sector 
privado. 

2> Disano de un plan 
para ubicar la res
ponsabi l idad de la 
promoci6n e~tarna en 
las sactoras amprasa
r iales con apoyo 
estatal. 
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Reconversion Industrial 

3> Formulacion de un 
programa de formaci6n 
de promotores de in
version dirigido a 
agentes diplom~ticos y 
consulares. 

4> Selecci6n y promoci6n 
de proyectos especi
ficos de comprobada 
rentabilidad para 
promoci6n directa. 

S> Oifusi6n de metodolo
gias de evaluacion de 
proyectos industria
les <PROSPIN y COMFAR>. 

6) Creacion mecanismo 
institucional de con
certaci6n con los 
sectores privados. 

1> Apoyo al programa de 
reconversion industrial 
regional propuesto por 
CONINDUSTRIA para una 
zona piloto: El Estado 
Carabobo. 

ONUDI 
VI ENA 
COSTA RICA 

ONUDI 
IPS 

ONUDI 
IPS 

COSTA RICA 
MEXICO 

COSTA RICA 
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